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RESUMEN 

En la investigación se abordó el estudio del programa académico que permite 

establecer indicadores con respecto a la calidad, eficiencia y pertinencia de la 

carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja, con el 

fin de responder a las disposiciones legales que exige la Ley de Educación 

Superior (LOES), el Consejo de Educación Superior (CES), el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) y el Reglamento de Régimen Académico (RRA) para el 

proceso de Rediseño de Carreras cumpliendo con el nuevo modelo de 

formación universitaria. Para la consecución del proyecto se analizaron los 

aspectos teóricos, componentes y normativas que sustentan el Rediseño de 

Carreras en Ecuador; para luego presentar un Diagnóstico Situacional de la 

Carrera de Ingeniería Agronómica realizado en base a encuestas aplicadas a 

los egresados de la carrera, profesionales de la Ciencias Agronómicas, 

empleadores y entrevistas, actividad que permitió reunir información sobre los 

requerimientos que el sector productivo necesita y que deben ser 

incorporados en el nuevo diseño de la malla curricular de la Carrera de 

Agronomía tomando en cuenta las competencias laborales, los perfiles de 

ingreso y egreso para poder agregar en la red lógica de contenidos las 

asignaturas por ejes que orienten la formación de los futuros profesionales 

logrando así una carrera competitiva en la formación de Ingenieros 

Agrónomos capaces de solucionar problemas relacionados con la realidad 

agrícola local y nacional; consiguiendo satisfacer las necesidades de la 

población, los servicios del buen vivir, garantizar los derechos de la naturaleza 

e innovando para cumplir con las nuevas políticas de estado con el cambio de 

la matriz productiva en base  en  la  investigación  científica, desarrollo 

tecnológico  y  la  práctica de valores éticos y profesionales.  

 

Palabras clave: Indicadores de calidad, eficiencia y pertinencia, entrevistas, 

Diagnóstico situacional, Ingeniería Agronómica. 
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ABSTRACT 

This project investigates the academic program that establishes indicators for 

quality, efficiency and relevance pertaining to the Agricultural Engineering 

degree program of the National University of Loja. It was implemented as a 

response to the legal provisions demanded by the Act of Higher Education 

(AOHE); the Higher Education Council (HEC); the Board of Evaluation 

Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (BEAQAHE) and the 

Regulation of Academic Systems (RAS). This research was conducted to aid 

in the Degree Program Redesign thus complying with the new model of 

university education. To carry out the project, the theoretical aspects, 

components and regulatory elements that support the Degree Program 

Redesign in Ecuador were analysed. Then it was proposed to present a 

situational analysis of the Agricultural Engineering Degree Program based on 

surveys of graduates from the course, agronomy professionals, employers 

and interviews. This activity brought together information with respect to the 

requirements that the productive sector needs and that should be incorporated 

into the new design of the curriculum of the Agronomy Degree Program. This 

activity took into account job skills, ingress and egress profiles to add them 

into the logical network of contents, key subjects to guide the training of future 

professionals. In this way, a competitive degree program in the formation of 

Agricultural Engineers would be achieved. It would provide Engineers who 

were capable of solving problems related to real life local and national 

agricultural issues, meeting the needs of the population and the services of 

good living. It would help guarantee the rights of nature and promote 

innovation to meet new state policies with the change of the productive matrix 

based on scientific research, technological development and practice ethical 

and professional values. 

 

Keywords: Indicators of quality, efficiency and relevance, interviews, 

situational diagnosis, Agricultural Engineering.
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación superior constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución y las Leyes de la 

República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos; con la expedición de la Ley de Educación Superior 

en octubre del 2010 y la conformación del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, se 

iniciarán los procesos de autoevaluación de las Carreras que ofertan las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador con miras a obtener la 

acreditación legal; a través de ello expresa la importancia que tienen estos 

procesos, para lograr el mejoramiento continuo y la excelencia, lo que se 

traducirá en la entrega por parte de las Instituciones de Educación Superior a 

la sociedad de profesionales de alta calidad, y por otro lado el interior de sus 

campus el desarrollo de la investigación y el desarrollo tecnológico, aspectos 

vitales para el desarrollo del país. 

Las dimensiones de la pertinencia atraviesan todos y cada uno de los ámbitos 

de las intervenciones del conocimiento, es decir, la construcción del sujeto y 

sus interacciones con lo público a través de la política y la gobernanza, la 

convivencia armónica mediante el vínculo con los colectivos sociales y la 

naturaleza en donde se implican las identidades ciudadanas e interculturales 

y el ejercicio de derechos; y, con la economía mediante la interrelación entre 

el trabajo, la calidad de vida, la organización del saber para la producción y el 

mercado (Larrea, 2013). Lo que se traduce en responder adecuadamente las 

necesidades del entorno provincial y local, las necesidades del entorno 

nacional, las necesidades del desarrollo científico-tecnológico y los 

requerimientos de la planificación nacional y regional. 

La evaluación de la pertinencia de los programas educativos alude al análisis 

de la capacidad de la Universidad para responder a las expectativas de la 

comunidad. En términos más amplios, estudia aspectos referentes a las 

prioridades establecidas por los planes de desarrollo; estudios de oferta y 

demanda educativa; y estudios de competencia y de formación integral del 

estudiante, así como de los mecanismos de producción y distribución del 

conocimiento. 
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Es por ello que la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad 

Nacional de Loja realiza por primera vez, un estudio de pertinencia al 

programa académico ofertado en su compromiso por lograr el mejoramiento 

continuo y la excelencia de la educación; donde se propone entregar a la 

sociedad profesionales con una formación integral basado en un programa 

académico de pertinencia social y que mejoren los niveles de calidad.  

Cabe mencionar que la carrera de Ingeniería Agronómica realiza estudios de 

seguimiento a graduados desde el año 2007 con el fin de analizar la inserción 

de los egresados en el mercado laboral, la pertinencia de los programas 

académicos de acuerdo con las necesidades locales, regionales y nacionales, 

la trayectoria académica y la calidad, para ello se requiere de información de 

parte de los graduados que son los que conocen de los aciertos y dificultades 

que tuvieron en el momento de conseguir trabajo, así como de los vacíos en 

su desempeño laboral. 

Para ello se describen los resultados de la percepción de egresados de las 

cohortes 2002 hasta el 2012, profesionales de la misma carrera 

independientemente que pertenezcan a la Universidad, el punto de vista de 

los empleadores y entrevistas a la sociedad en torno a la pertinencia del perfil 

de carrera, la pertinencia de la carrera tanto general, como hacia el mercado 

laboral, y el uso de los conocimientos y habilidades del programa educativo 

en la práctica laboral; para la construcción de la información se utilizan los 

datos de la encuesta aplicada; con la finalidad de conocer principalmente la 

situación laboral de los titulados, el cumplimiento del perfil de egreso previsto, 

las percepciones sobre la formación, el desempeño profesional, sugerencias 

para mejorar; y, requerimientos de formación.  

Esta información es relevante y obligatorio para el rediseño curricular de la 

carrera y el mejoramiento de los servicios educativos que brinda la institución, 

en general.  
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Para ello se han planteado los siguientes objetivos: 

- Determinar la situación actual de la carrera con relación a la demanda 

laboral.  

- Establecer la pertinencia de la Carrera de Ingeniería Agronómica para 

el proceso de rediseño. 

- Socializar los resultados de la investigación a la comunidad 

universitaria. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CARRERA DE IGENIERÍA 

AGRONÓMICA. 

2.1.1. Antecedentes. 

La Carrera de Ingeniería Agronómica, es parte de la estructura Académica-

Administrativa del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables,  

fue creada por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Nacional 

de Loja, el  25 de septiembre de 1943, mediante Acuerdo Ministerial  N° 466 

de fecha 8 de octubre de 1943; y el Consejo Nacional de Educación Superior 

de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador certifica mediante 

oficio N° 003772  CONESUP-DA, de fecha 30 de julio del 2010, la misma que 

se encuentra registrada como parte de la oferta académica de la Universidad 

Nacional de Loja (IACIA-UNL, 2013) 

La Carrera de Ingeniería Agronómica, desde su fundación hasta la fecha ha 

formado cincuenta y cinco promociones de profesionales que han contribuido 

en él desarrollo económico, político, social, científico y técnico de la provincia 

y el país. La calidad académica de los Ingenieros Agrónomos ha transcendido 

la jurisdicción provincial, porque sus servicios han sido requeridos en 

importantes sectores de la producción como son las plantaciones de banano, 

cacao, café, frutales y programas de forestación y reforestación en todas las 

regiones geográficas del país, y en empresas emergentes de flores, palma, 

soya, caña de azúcar, en donde continúan aportando un gran número de 

Ingenieros Agrónomos lojanos (IACIA-UNL, 2013). 

En la Universidad Nacional de Loja desde su creación mantiene una política 

de capacitación y especialización de postgrado de sus docentes y técnicos 

para garantizar el nivel y prestigio académico establecido desde su inicio, por 

prestantes docentes extranjeros de varias nacionalidades europeas y 

americanas. La trascendencia de la Carrera ha sobrepasado los límites 

patrios, por cuanto durante varios años en nuestra carrera se formaron 

jóvenes profesionales de Colombia, Perú, Chile y Venezuela y a nivel nacional 

graduó profesionales de todas las provincias del país. Se constituyó además 
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en el primer centro de formación de Ingenieros Agrónomos y de referencia 

curricular para nuevas escuelas agronómicas en el país (IACIA-UNL, 2013). 

2.1.2. Visión.   

La Carrera de Ingeniería Agronómica del Área Agropecuaria y Recursos 

Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, se constituye en 

una unidad académica evaluada y acreditada que en los próximos 5 años, 

será una unidad académica con reconocimiento nacional e internacional, en 

la formación de profesionales y generación de conocimientos en ciencias 

agronómicas, vinculada al desarrollo nacional (IACIA-UNL, 2013). 

2.1.3. Misión. 

Formar profesionales investigadores de excelencia en Ciencias Agronómicas, 

con alto nivel científico y tecnológico, creativos, humanistas, con capacidad 

de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana; generar, aplicar 

y difundir el conocimiento: y, proporcionar e implementar alternativas de 

solución a los problemas de la producción, posproducción y comercialización 

agrícola, para contribuir al desarrollo integral de la provincia de Loja, Región 

Sur y del país  (IACIA-UNL, 2013). 

2.1.4. Propósito.   

El propósito de la Carrera de Ingeniería Agronómica del Área agropecuaria y 

de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja es 

contribuir al desarrollo agrícola sustentable, con la formación de profesionales 

en ciencias agronómicas con conocimientos científicos y tecnológicos, 

innovadores y autogestionarios, con sólidas bases éticas, comprometidos con 

el cambio social; que les permita  liderar con eficiencia los procesos 

productivos para satisfacer  la demanda social de alimentos; con dominio de 

habilidades, destrezas y aptitudes en el manejo de métodos y  técnicas de  

investigación que requieren las ciencias agronómicas; y, se involucren con los 

requerimientos de desarrollo del sector agrícola en sus diferentes formas de 

organización social  y productiva (IACIA-UNL, 2013). 
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2.1.5. Objetivos de la carrera. 

2.1.5.1. Objetivo general. 

- Contribuir al desarrollo agrícola sustentable, mediante la formación de 

profesionales probos en ciencias agronómicas con conocimientos 

científicos y tecnológicos, innovadores y autogestionarios, con sólidas 

bases éticas comprometidos con el cambio social de los campos 

problemáticos de la carrera; que les permita  liderar con eficiencia los 

procesos productivos para satisfacer  la demanda social de alimentos; 

con dominio de habilidades, destrezas y aptitudes en el manejo de 

métodos y  técnicas de  investigación que requieren las ciencias 

agronómicas; y, se involucren con los requerimientos de desarrollo del 

sector agrícola en sus diferentes formas de organización social  y 

productiva (IACIA-UNL, 2013). 

2.1.5.2. Objetivos específicos.  

 Formar profesionales con conocimientos científicos y técnicos, 

orientados a resolver problemas de la producción agrícola, con dominio 

de habilidades, destrezas y actitudes en las prácticas profesionales.  

 

 Realizar investigación científica y tecnológica mediante proyectos 

derivados de los campos problemáticos de la Ingeniería Agronómica 

en relación directa con la estructura macro y micro curricular del plan 

de estudios, que contribuya a la formación profesional y genere 

alternativas de solución de los problemas de la agricultura local, 

regional y nacional. 

 

 Desarrollar procesos de vinculación con la comunidad rural, 

especialmente con agricultores de la región, para validar 

conocimientos, tecnologías y experiencias conjuntas, que contribuyan 

al desarrollo productivo, socio económico y la formación profesional 

(IACIA-UNL, 2013). 

2.1.6. Perfil de egreso de la carrera. 

 Capacidad de reflexión, análisis y síntesis de la problemática social y 

agraria, tendiente a plantear propuestas innovadoras para el 
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mejoramiento de la productividad y el desarrollo socioeconómico de la 

comunidad. 

 

 Caracteriza y maneja los factores bióticos, abióticos y sus 

interacciones socio-ambientales para establecer sistemas agrícolas 

sustentables. 

 

 Conoce prácticas para conservar y recuperar suelos degradados y 

contaminados. 

 

 Evalúa y maneja eficientemente los recursos hídricos para garantizar 

su utilización sostenible en los agro-ecosistemas.  

 

 Diseña, instala y aplica sistemas de riego en función del uso consuntivo 

de los cultivos para optimizar la disponibilidad del recurso hídrico. 

 

 Realiza inventarios taxonómicos, ejecuta actividades de protección y 

conservación de la cubierta vegetal en los agros ecosistemas. 

 

 Realiza diagnósticos de plagas y aplica eficientemente los métodos del 

manejo integrado de plagas, para reducir las pérdidas de las cosechas 

y garantizar la inocuidad de los alimentos. 

 

 Realiza inspecciones fitosanitarias a los productos y material vegetal, 

para otorgar certificados fitosanitarios en los procesos de exportación 

e importación.  

 

 Conoce la normatividad y el proceso de la certificación orgánica. 

 

 Planifica y ejecuta planes de manejo de cultivos de ciclo corto, 

semiperennes y perennes con enfoque agroecológico y convencional, 

en ambientes naturales y protegidos. 
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 Diseña, establece y maneja parques, jardines y avenidas para mejorar 

la ornamentación urbana y espacios recreacionales y deportivos.  

 

 Realiza la mejora genética, produce, certifica, conserva semillas y 

material vegetal en bancos germoplásmicos in situ y ex situ, con 

énfasis en recursos fitogenéticos nativos, para abastecer la demanda 

nacional. 

 

 Realiza diagnósticos, caracterización y clasificación de los sistemas 

agrarios, con apoyo de los sistemas de información geográfica, para 

optimizar el uso racional de los recursos.  

 

 Gestiona y ejecuta participativamente proyectos de investigación, 

productivos, y desarrollo agropecuario, en diversos sistemas y 

enfoques de producción. 

 

 Realiza la transferencia de tecnologías agrícolas generadas, con la 

participación activa de los sectores productivos involucrados. 

 

 Valida científicamente los saberes populares y tecnologías 

ancestrales, potenciando su rescate, adaptación y utilización en los 

procesos productivos. 

 

 Administra fincas y empresas agropecuarias, optimizando los recursos 

naturales, tecnológicos, humanos y económicos; para garantizar la 

productividad, la rentabilidad y el beneficio social. 

 

 Da valor agregado a la producción primaria mediante el adecuado 

manejo de poscosecha, transformación y control de calidad, para 

mejorar su rentabilidad. 

 

 Realiza estudios de mercados, identifica sistemas de comercialización, 

asesora y realiza transacciones bajo el enfoque de comercio justo, en 

diferentes niveles de demanda (IACIA-UNL, 2013). 
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2.2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PERTINENCIA. 

La pertinencia constituye el fenómeno por medio del cual se establecen las 

múltiples relaciones entre la universidad y el entorno. La universidad es una 

institución social enmarcada en el contexto de una formación social 

históricamente determinada. La interacción de esta institución social con la 

sociedad en la cual está insertada se da de diferentes formas y con 

estructuras diversas, tanto al interior de la universidad como del entorno social 

(Malagón , 2003). 

Cuando se aborda el tema de la pertinencia o relevancia de la educación 

superior, existe a veces la tendencia a reducir el concepto a la respuesta que 

ésta debe dar a las demandas de la economía o del sector productivo. Sin 

duda, la educación superior debe atender estas demandas, pero su 

pertinencia trasciende esas demandas y debe analizarse desde una 

perspectiva más amplia, que tenga en cuenta los desafíos y demandas que al 

subsistema de educación superior impone la sociedad en su conjunto 

(Tunnermann, 2006). 

2.2.1. Principios de la educación superior. 

(LOES, 2015), plantea los siguientes principios de la Educación Superior:  

- LOES - Art. 12. Principios del Sistema.  

El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera 

integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás 

componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

- LOES - Art. 17. Reconocimiento de la autonomía responsable. 

El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios 

establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía 

responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán 
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relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado 

y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, 

solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de 

cuentas. 

- LOES - Art. 18. Ejercicio de la autonomía responsable. 

La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas 

politécnicas consiste en:  

 La independencia para que los profesores e investigadores de las 

universidades y escuelas politécnicas ejerzan la libertad de cátedra e 

investigación. 

 

 La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones 

de la presente Ley. 

 

 La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en 

el marco de las disposiciones de la presente Ley. 

 

 La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los 

trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de género, de 

conformidad con la Ley. 

 

 La libertad para gestionar sus procesos internos. 

 

 La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto 

institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se 

observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector 

público. 

 

 La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma prevista 

por la Ley; 
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 La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución 

por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley. 

 

 La capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, en 

consonancia con los principios de alternancia, equidad de género, 

transparencia y derechos políticos señalados por la Constitución de la 

República, e integrar tales órganos en representación de la comunidad 

universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada institución. 

 

- LOES - Art. 45. Principio del Cogobierno.  

El cogobierno es parte consustancial de la autonomía universitaria 

responsable. Consiste en la dirección compartida de las universidades y 

escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores de la comunidad de 

esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, acorde 

con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y 

equidad de género. Las universidades y escuelas politécnicas incluirán este 

principio en sus respectivos estatutos. 

- LOES - Art. 71. Principio de igualdad de oportunidades. 

El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los 

actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el 

acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad. Las instituciones que conforman 

el Sistema de Educación Superior propenderán por los medios a su alcance 

que, se cumpla en favor de los migrantes el principio de igualdad de 

oportunidades. 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior 

el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. 

El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición. 
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- LOES - Art. 93. Principio de calidad. 

El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 

- LOES - Art. 107. Principio de pertinencia.  

El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a 

las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y 

al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico 

y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

- LOES - Art. 116. Principio de integralidad.  

El principio de integralidad supone la articulación entre el Sistema Nacional 

de Educación, sus diferentes niveles de enseñanza, aprendizaje y 

modalidades, con el Sistema de Educación Superior; así como la articulación 

al interior del propio Sistema de Educación Superior. 

Para garantizar este principio, las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, articularán e integrarán de manera efectiva a los actores y procesos, 

en especial del bachillerato. 

- LOES - Art. 145. Principio de autodeterminación. 

Para la producción del pensamiento y conocimiento. El principio de 

autodeterminación consiste en la generación de condiciones de 

independencia para la enseñanza, generación y divulgación de conocimientos 
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en el marco del diálogo de saberes, la universalidad del pensamiento, y los 

avances científico tecnológico local y global. 

2.2.2. Conceptualización de pertinencia 

El concepto de pertinencia se ciñe así al papel que la educación superior 

desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de aquélla. La pertinencia 

tiene que ver con el “deber ser” de las Universidades, es decir, con una 

imagen deseable de las mismas. Un “deber ser”, por cierto, ligado a los 

grandes objetivos, necesidades y carencias de la sociedad en que ellas están 

insertas y a los retos del nuevo contexto mundial. 

La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la 

adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas 

hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, 

al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y 

del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos 

y necesidades sociales, comprendidos el respeto de las culturas y la 

protección del medio ambiente (Tunnermann, 2006). 

El objetivo es facilitar el acceso a una educación general amplia, y también a 

una educación especializada y para determinadas carreras, a menudo 

interdisciplinaria, centrada en las competencias y aptitudes, pues ambas 

preparan a los individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar 

de actividad (UNESCO, 1998). 

La pertinencia está vinculada a una de las principales características que 

tiene el nuevo contexto de producir conocimientos, esto es, el énfasis en 

tomar en cuenta el entorno en el cual están insertas las instituciones de 

investigación y, por lo tanto, la necesidad de un estrecho acercamiento entre 

los que producen y entre los que se apropian del conocimiento. Por un lado, 

los que se apropian, o sea los usuarios del conocimiento, son no solamente 

los estudiantes, o usuarios internos, sino las comunidades en la que están 

insertas las instituciones, y también, de manera muy importante, los otros 

niveles del sistema educativo (García Guadilla, 1997) 

Pertinencia es compromiso con el conocimiento y la formación a servicio de 

un proyecto ético-político de la sociedad (Días Sobrinho, 2006). 
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Principio de pertinencia.-  El principio de pertinencia   es  una  variable  

transversal  a  la  que  se  toma  en  cuenta  en varios de los criterios e 

indicadores que corresponden a los objetivos educacionales que deben estar 

planteados en concordancia con los avances científicos y tecnológicos, los 

planes desarrollo local,  regional y  nacional y todos los actores de la sociedad,  

de  igual  forma  en  todos  los  criterios  y  sub criterios  correspondientes  a  

los resultados  o  logros  del  aprendizaje,  se  toman  en  cuenta    su  

adecuación  al  entorno científico,  social,  profesional  y  en  varios  de  estos   

a  las  demandas  de  los  futuros empleadores.  En casi todos los sub criterios 

e indicadores correspondientes a resultados o  logros  del  aprendizaje  se  

toma  en  cuenta  las  capacidades  genéricas  que  implica  la posibilidad  de  

trabajo  en  equipo,  comunicación  efectiva  el  desarrollo  de  principios éticos 

y una visión de lo que el estudiante al final de la carrera debe conocer acerca 

del mundo contemporáneo (Morán et al. 2011). 

El nuevo concepto de la pertinencia se alinea con una perspectiva de 

educación superior cuyos horizontes se articulan al conocimiento inter y 

transdisciplinar, con dinámicas de investigación diseñadas, realizadas y 

evaluadas en los propios contextos de aplicación (Gibbons como se citó en 

Larrea, 2013) coherentes y consistentes con las necesidades de los núcleos 

de potenciación del Buen Vivir y las agendas estratégicas de los sectores 

productivos, sociales y culturales, con procesos de formación profesional 

centrados en la producción del saber flexible, integrador y permeable a los 

entornos (Larrea, 2013). 

2.3. CALIDAD Y PERTINENCIA. 

2.3.1. La calidad. 

El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (IESALC, 2007) presentan diversas concepciones de calidad que se 

encuentran en una literatura especializada. Entre las más tradicionales está 

la clasificación de Harvey y Green que plantea cinco opciones, a saber: la 

calidad como excepción. Ésta conceptuación presenta tres variantes:  

 La calidad vista como algo de clase superior, de carácter elitista y 

exclusivo 
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 La calidad como equivalente a excelencia, al logro de un estándar muy 

alto, que es alcanzable, pero en circunstancias muy limitadas. 

 

 La calidad entendida como el cumplimiento de estándares mínimos. 

2.3.1.1. La calidad como perfección o consistencia.  

En este caso, para establecer la calidad, se formula un juicio en conformidad 

con una especificación predefinida y medible. Esta definición permite tener 

distintos conjuntos de estándares para diferentes tipos de instituciones. Ella 

se basa en dos premisas: la de "cero defectos" y la de "hacer las cosas bien”. 

En este caso, la excelencia se define en términos de especificaciones 

particulares. La especificación misma no es un estándar ni tampoco es 

evaluada contra ningún estándar (Días Sobrinho, 2006). 

Por otra parte, se ha visto que es posible la provisión de estándares no 

universales para la educación superior. El enfoque "cero defectos" está, en 

opinión de Peters y Waterman, intrínsecamente ligado a la noción de "cultura 

de calidad", en la cual todos en una determinada organización son igualmente 

responsables del producto final. El hacer las cosas bien implica que no hay 

errores en ninguna etapa del proceso y que la calidad es una responsabilidad 

compartida, lo cual se aproxima al concepto de calidad total (Peters & 

Waterman, 1982). 

2.3.1.2. La calidad como aptitud para el logro de una misión o   

propósito.  

Aquí calidad se refiere a la manera en que cierto producto o servicio se ajusta 

a un propósito, siendo este usualmente determinado por las especificaciones 

del “cliente”. Esta definición de calidad es generalmente utilizada por los 

gobiernos para asegurarse que la asignación de recursos es adecuada (Días 

Sobrinho, 2006). 

2.3.1.3. La calidad como valor agregado.  

Concepción que se ha estado usando desde los años ochenta, asociada a 

costo, exigiendo eficacia y efectividad. Calidad sería el grado de excelencia a 

un precio aceptable. En este enfoque subyace el concepto de accountability: 

responsabilidad frente a los organismos financiadores (Días Sobrinho, 2006). 
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2.3.1.4. La calidad como transformación.  

Esta idea está basada en la noción de cambio cualitativo. Cuestiona el 

enfoque de calidad centrado en el producto. Una educación de calidad es 

aquella que produce cambios en el estudiante y lo enriquece. El estudiante se 

apropia del proceso de aprendizaje. (Días Sobrinho, 2006). 

Así mismo, según la definición del Centro Interuniversitario de Desarrollo 

CINDA 2: “el concepto de calidad en la educación superior no existe como tal, 

sino como un término de referencia de carácter comparativo en el cual algo 

puede ser mejor o peor que otro, dentro de un conjunto de elementos 

homologables, o en comparación con cierto patrón de referencia – real o 

utópico – previamente determinado”. En rigor, sólo se puede establecer que 

una institución es mejor que otra cuando son homólogas en sus fines, 

concordantes en su misión y se encuentran en un contexto similar (CINDA, 

2012). 

De acuerdo a la concepción acuñada por CINDA, el aumento de la calidad de 

la educación superior deja de ser un proceso unilineal que puede ser 

simplemente evaluado por un conjunto de indicadores estáticos y 

cuantitativos. Por el contrario, aparece como un proceso multifactorial cuyos 

resultados difieren dependiendo de los patrones de referencia. Todo ello se 

manifiesta en que los resultados de un cambio en la calidad de la educación 

pueden ser considerados muy positivos para aquéllos que comparten ciertos 

valores y muy negativos para quienes sustentan valores antagónicos (CINDA, 

2012). 

La educación es un fenómeno social, y no todos sus atributos y dimensiones 

son medibles. La calidad de los objetos materiales puede establecerse con el 

apoyo de las ciencias naturales; la de los objetos humanos y sociales lo será, 

por el contrario, siempre a través de una opinión, aunque gracias a una 

actividad especializada pueda ser por convención y por razón aceptable y 

aceptada (Días Sobrinho, 2006) 

Por muchas razones el tema de la calidad ocupa creciente centralidad en la 

agenda política de la educación superior. Las razones principales no 

necesariamente son las mismas para cada grupo de interés. La cuestión de 
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la calidad es importante para aumentar la competitividad económica; para 

mejorar los indicadores cualitativos de la ciudadanía; para crear más amplias 

condiciones de empleabilidad; para dar fe pública del correcto ejercicio de los 

servicios educativos etc. En todos los casos, hay un fenómeno que confiere 

actualidad, urgencia y gran necesidad al tema de la calidad. Se trata del 

fenómeno del crecimiento explosivo de las matrículas e instituciones, que en 

algunos países alcanzan el nivel de masificación (Días Sobrinho, 2006). 

2.3.2. La pertinencia. 

Con la primacía del concepto restrictivo de desarrollo económico en lugar del 

concepto de desarrollo humano, y con las amenazas crecientes de trasformar 

la educación en un producto negociable, tanto el planeamiento como las 

lógicas mercantiles y empresariales han adquirido gran importancia en la 

agenda de los países ricos (Días Sobrinho, 2006). 

Esto ha ocurrido en detrimento de los temas de pertinencia, responsabilidad 

social y equidad de la educación superior los cuales fueron altamente 

valorados en la Conferencia Mundial de la Educación Superior (CMES) de la 

(UNESCO, 1998). 

La educación superior ha ganado gran centralidad e importancia, en razón de 

que el conocimiento se ha trasformado, dentro de la hegemonía neoliberal, en 

una fuerza productiva cada vez más comprometida con los intereses 

mercantiles (Días Sobrinho, 2006). 

La CMES de 1998 ha ofrecido una contribución de enorme relevancia al 

vincular la calidad a la pertinencia y a la equidad. En general, en los distintos 

textos producidos bajo los auspicios de UNESCO, la palabra pertinencia se 

refiere al papel y el lugar de la educación superior en la sociedad, como lugar 

de investigación, enseñanza, aprendizaje, sus compromisos con el mundo 

laboral, etc (UNESCO, 1998). 

La pertinencia está vinculada a una de las principales características que tiene 

el nuevo contexto de producir conocimientos, esto es, el énfasis en tomar en 

cuenta el entorno en el cual están insertas las instituciones de investigación 

y, por lo tanto, la necesidad de un estrecho acercamiento entre los que 

producen y entre los que se apropian del conocimiento. Por un lado, los que 
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se apropian, o sea los usuarios del conocimiento, son no solamente los 

estudiantes, o usuarios internos, sino las comunidades en la que están 

insertas las instituciones, y también, de manera muy importante, los otros 

niveles del sistema educativo (García Guadilla, 1997). 

La pertinencia se consigue efectivamente en la participación de la institución 

educativa, a través de sus actores, en la vida social, económica y cultural de 

la sociedad en la cual ella se inserta, en especial con la gente de su entorno, 

sin jamás perder la perspectiva de universalidad (Vessuri, 1998). 

La alianza entre calidad y pertinencia rechaza una eventual vinculación a 

ideas mercantiles y a lógicas empresariales, correspondiendo a una 

concepción de educación como bien público al servicio de la construcción de 

sociedades democráticas y justas en pro de la afirmación de la identidad 

nacional (Dias Sobrinho, 2005). 

Vale la pena recordar una vez más que la UNESCO, en la CMES de 1998, 

dejó claro que el concepto de calidad tiene como referente el conjunto de 

dimensiones que constituyen el fenómeno educativo: enseñanza y programas 

académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, 

instalaciones, equipamientos y servicios a la comunidad y al mundo 

universitario, etc (UNESCO, 1998). 

Plantea, además, que la calidad requiere también que la educación superior 

esté caracterizada por su dimensión internacional. Para lograr y mantener la 

calidad, son importantes la selección esmerada del personal y su 

perfeccionamiento constante, la promoción de planes de estudios adecuados, 

programas que faciliten la movilidad de profesores y estudiantes y el uso de 

las nuevas tecnologías, sin perder de vista la referencia a lo social y al bien 

común (Días Sobrinho, 2006). 

Coincidiendo con esta visión de la (UNESCO, 1998), buscamos profundizar 

los conceptos afirmando que, desde la raíz, la educación es un bien público y 

un derecho de todos. Por lo tanto, debe estar organizada como un sistema 

conformado por todos los niveles formales e informales, y debe incluir el 

conjunto de la ciencia y tecnología. El sistema educativo se articula en 

diferentes conexiones donde actúan en carácter de reciprocidad diversos 
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actores: las distintas instituciones educativas, de investigación de todos los 

niveles e instancias del gobierno y de la sociedad (UNESCO, 1998). 

No puede haber una educación superior de calidad sin una fuerte articulación 

con los subsistemas escolares previos y sin una estrecha conexión con las 

estructuras de ciencia y tecnología (UNESCO, 1998). 

Los procesos sociales que promueven las IES cuya actividad responda con 

pertinencia y relevancia a la misión que la sociedad les reclama. Para los 

países subdesarrollados, es fundamental generar conocimientos en una 

visión de preservación y fortalecimiento de la soberanía nacional (Días 

Sobrinho, 2006). 

La educación superior no sólo tiene la misión de formar ciudadanos y 

profesionales con las cualidades necesarias para la construcción de 

sociedades democráticas y desarrolladas, dotadas de las capacidades 

técnicas que potencialmente pueden generar avances económicos, sino que 

también es una referencia básica para el fortalecimiento de la memoria y 

profundización de las culturas e identidades nacionales, que respeta la 

pluralidad de las expresiones y los proyectos de los distintos grupos sociales 

(Dias Sobrinho, 2006). 

2.4. REDISEÑO DE CARRERAS. 

Los rediseños   y   diseños curriculares, deben basarse en los nuevos 

horizontes epistemológicos de la complejidad sistémica, ecología de saberes 

y de la conectividad, la organización del conocimiento debe abordarse desde 

la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad (Larrea, 

2013). 

2.4.1. Multidisciplinar 

Este enfoque plantea la articulación de varias lecturas disciplinares sobre un 

mismo objeto (Larrea & Granados, 2013). 

2.4.2. Interdisciplinar 

Se plantea un conocimiento que es capaz de convertirse en un organizador 

que articula la diversidad de lecturas de la realidad, rompiendo con el 

aislamiento disciplinar a partir de la emergencia de un nuevo modelo que 
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construye un sistema teórico común, con relaciones y solidaridades entre los 

saberes. 

2.4.3. Transdisciplinar 

Este enfoque se sostiene en el principio de Interdependencia en el proceso 

de construcción del conocimiento, surge en la onda de transición con las 

llamadas tecno ciencias o ciencias de frontera, y sugiere transformaciones 

radicales en las formas de organización del conocimiento (Larrea & Granados, 

2013). 

2.4.4. Pertinencia de las carreras. 

El Artículo 77 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de 

Educación Superior.- Pertinencia de las carreras y programas 

académicos.- Se entenderá como pertinencia de carreras y programas 

académicos a la articulación de la oferta formativa, de investigación y de 

vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, el 

Plan Nacional de Desarrollo. Los planes regionales y locales, los 

requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes 

Internacionales científicas y humanísticas de pensamiento (RRA-CES, 2014). 

El CES priorizará la aprobación de carreras y programas académicos en 

concordancia con los lineamientos de pertinencia establecidos en la 

respectiva normativa (CEAACES, 2011), 

Para iniciar el diseño o rediseño de proyectos de carreras   se  partirá de la 

determinación de la pertinencia de las carreras que ofertará, tomando como 

base  la nomenclatura de títulos profesionales y los grados académicos  de 

acuerdo a los parámetros internacionales, mediante una investigación-acción 

seria de las tensiones de la profesión, el estudio de las tendencias que 

responde al proceso de contextualización histórico-conceptual de la formación 

profesional, y que  consiste en definir las diversas dimensiones que deben ser 

consideradas en la construcción curricular:  

 Tendencias del desarrollo de las ciencias que sustentan la profesión. 
 

 Tendencias de desarrollo tecnológico 
 

 Tendencias del desarrollo de la profesión 
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 Tendencias de los actores y sectores de desarrollo de la profesión  

 

Además se considerará el despliegue de entrevistas a profundidad con líderes 

del sector, grupos focales con profesionales que desarrollan los diversos tipos 

de prácticas de ejercicio profesional, foros de acuerdo a los campos de 

actuación, entre otros, acompañada de la revisión documental del Plan 

Nacional de Desarrollo (Plan nacional del buen vivir), Plan zonal de desarrollo, 

Matriz de servicios del buen vivir, matriz productiva (Larrea, 2013). 

2.4.5. Educación técnica, tecnológica y de grado. 

(Larrea, 2013), manifiesta lo siguiente: 

 Las carreras tienen una escasa articulación con los sectores y ejes 

estratégicos de desarrollo social, cultural, ambiental y productivo. 

 

 La mayoría de las carreras no cuenta con sistemas de vinculación, que 

articulen los diversos esfuerzos formativos y de gestión del 

conocimiento.  

 

 Los currículos de las carreras no tienen integrados sistemas de 

prácticas pre-profesionales supervisadas, que posibiliten el desarrollo 

de las capacidades investigativas y los desempeños profesionales, así 

como la producción de los proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación.  

 

 Son escasas las vinculaciones de las carreras y los programas de 

posgrado a las redes, coordinaciones y plataformas interinstitucionales 

vinculadas a proyectos de investigación y gestión del conocimiento que 

generen impactos en la sociedad.  

 

 No existe un diagnóstico claro de las necesidades de actores y 

sectores productivos, políticos, sociales, ambientales y culturales, para 

la organización de las prácticas pre-profesionales y por ello los 

esfuerzos que se realizan no se logran visibilizar. 
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 No existen procesos de armonización y articulación orgánica, ni 

reglamentaria de las prácticas pre-profesionales en cuanto a su 

carácter investigativo, los niveles de aprendizaje y de vinculación con 

la sociedad. 

 

 Las prácticas pre-profesionales no son planificadas adecuadamente, 

están desarticuladas, no responden a objetivos vinculados a los ejes 

estratégicos de desarrollo de las zonas territoriales a las que 

pertenecen las IES. 

 

 Existen escasas iniciativas de programas de prácticas que establezcan 

alianzas estratégicas con los sectores productivos, de claro aporte a la 

matriz productiva y que faciliten la inclusión laboral de los futuros 

graduados.  

 

 Los servicios a la comunidad no han sido planificados, ni orientados 

desde instancias sociales y estatales para la promoción y gestión de 

aprendizajes profesionales de carácter multi e interdisciplinares, 

alrededor de programas prioritarios y estratégicos para los territorios y 

la nación. Las iniciativas existentes son de corte asistencial y de alta 

ambigüedad en sus propósitos.  

 

 Escasa articulación de las carreras a redes académicas y a la 

interacción con pares internacionales que posibilite programas y 

acciones conjuntas para el mejoramiento de la calidad. 

 

 La articulación y movilidad académica se realiza de forma bilateral y 

por iniciativas específicas e institucionales. Los fines y propósitos de 

las vinculaciones académicas no están armonizados y coordinados, ni 

en función del desarrollo de dominios del conocimiento y ni de los 

campos de estudio interinstitucionales, por lo que no apuntalan un 

proyecto educativo al servicio de la transformación de la sociedad.  
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 Desarticulación de las IES con el Sistema de Educación Ecuatoriana. 

2.5. ANÁLISIS DE PERTINENCIA. 

2.5.1. Estudio de tendencias. 

La contextualización de las tendencias está relacionada con el estudio de la 

pertinencia y nos conduce a establecer las tensiones que se presentan en 

ellas, que no deben ser concebidas como antinomias sino como “expresión 

de un pensamiento relacional y analógico favorecedor del concepto de 

campo” (Bourdieu & Passeron, 2001). 

La pertinencia parte del bucle sistémico ética-episteme-política, la 

epistemología como eje articulador aporta con nuevas formas de organización 

del conocimiento vinculadas al servicio de las transformaciones sociales, 

productivas y culturales de proyectos de sociedad alternativos a los antiguos 

modelos de desarrollo, la política proporciona las dinámicas necesarias para 

el retorno de la perspectiva de lo público en la generación del saber y en la 

construcción de la democracia cognitiva para el fortalecimiento del talento 

humano; y, la ética ciudadana favorece el compromiso con el buen vivir en el 

marco del ejercicio de derechos y de la interculturalidad (Larrea, 2013). 

El nuevo concepto de la pertinencia se alinea con una perspectiva de 

educación superior cuyos horizontes se articulan al conocimiento inter y 

transdisciplinar, con dinámicas de investigación diseñadas, realizadas y 

evaluadas en los propios contextos de aplicación coherentes y consistentes 

con las necesidades de los núcleos de potenciación del Buen Vivir y las 

agendas estratégicas de los sectores productivos, sociales y culturales, con 

procesos de formación profesional centrados en la producción del saber 

flexible, integrador y permeable a los entornos (Gibbons & Limoges , 2010). 

Las dimensiones de la pertinencia atraviesan todos y cada uno de los ámbitos 

de las intervenciones del conocimiento, es decir, la construcción del sujeto y 

sus interacciones con lo público a través de la política y la gobernanza, la 

convivencia armónica mediante el vínculo con los colectivos sociales y la 

naturaleza en donde se implican las identidades ciudadanas e interculturales 

y el ejercicio de derechos; y, con la economía mediante la interrelación entre 
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el trabajo, la calidad de vida, la organización del saber para la producción y el 

mercado (Larrea, 2013). 

La pertinencia es una cuestión de carácter político, porque el conocimiento y 

la educación son bienes público-sociales y por tanto son asuntos prioritarios 

del Estado y la ciudadanía, ya que tienen que ver con los tres núcleos 

sistémicos potenciadores del buen vivir, fundamentales para comprender y 

transformar las nuevas sociedades: la democracia, la economía y el hábitat 

sustentable. 

Los aprendizajes profesionales pertinentes son de carácter interactivo, 

basados en la experiencia cognitiva de los sujetos que aprenden, orientados 

al fortalecimiento de las capacidades integrales de la nueva ciudadanía y de 

la democracia cognitiva a través del trabajo práctico y colaborativo, 

permanente y contextualizado, en el marco de la interculturalidad y el ejercicio 

pleno del derecho a la “educación para todos y para toda la vida” (UNESCO, 

1998). 

Ello exige itinerarios de investigación, formación y vinculación con la sociedad 

que responden a los cambios que se operan en la ciencia y la tecnología con 

integraciones complejas, sistemas de gestión social del conocimiento y 

transferencia tecnológica enrumbados hacia la innovación de los territorios y 

actores, que deberán ser constructores de la producción, distribución y 

apropiación del conocimiento (Larrea, 2013). 

2.5.2. Pertinencia como principio. 

 La pertinencia como principio y fuerza impulsora del sistema red de 

educación superior ecuatoriano, debe asumir el desafío de la 

construcción de una nueva matriz cognitiva y para ello es necesario: 

 

 Configurar los itinerarios de articulación entre el saber y las demandas 

que se operan en la nueva matriz productiva y de servicios del buen 

vivir, como consecuencia de la refundación del Estado y la sociedad. 

Las trayectorias de planificación académica de las instituciones de 

educación superior deben partir y orientarse hacia la construcción de 

respuesta del conocimiento que consoliden las políticas y dinámicas de 
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fortalecimiento del talento humano, la producción y gestión social del 

conocimiento, con miras a la configuración de horizontes 

emancipadores que hagan realidad la democracia cognitiva (Larrea, 

2013). 

 

 Identificar las estrategias, los contextos y procesos que de manera 

endógena y exógena posibiliten las rutas estructurales para la 

organización de una nueva epistemología basada en el diálogo de 

saberes y en el acceso al conocimiento y a la educación de forma 

democrática, no solo para su uso sino para su re-creación en los 

diversos, ámbitos, niveles y dimensiones , constituyendo esta dinámica 

el referente de construcción y redimensionamiento de lo público en la 

transformación de la educación superior a escala nacional y en los 

territorios locales. 

 

 Organizar colectivos sociales de inteligencia estratégica, creativos, 

críticos y eminentemente solidarios y colaborativos, que puedan 

fortalecer procesos de reflexividad y praxis del conocimiento basados 

en los principios de auto-referencia, auto-organización y auto-

regulación de la red, así como en los de mutualidad e interdependencia 

de los actores del sistema. Las redes deben generar procesos de 

producción, distribución y apropiación del conocimiento, los saberes y 

sus aprendizajes de forma distribuida y democrática, en perspectiva de 

reducción de los circuitos diferenciadores de la calidad de las IES 

(Larrea, 2013). 

2.5.3. Importancia de la pertinencia. 

La pertinencia es uno de los temas dominantes en el actual debate 

internacional sobre la educación superior junto con el de calidad, figuró en la 

agenda de todas las consultas regionales que la UNESCO promovió en 

preparación de la gran Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, que 

tuvo lugar en París en octubre de 1998. 

Cuando se aborda el tema de la pertinencia o relevancia de la educación 

superior, existe a veces la tendencia a reducir el concepto a la respuesta que 



  

26 

 

ésta debe dar a las demandas de la economía o del sector productivo. Sin 

duda, la educación superior debe atender estas demandas, pero su 

pertinencia trasciende esas demandas y debe analizarse desde una 

perspectiva más amplia, que tenga en cuenta los desafíos y demandas que al 

subsistema de educación superior impone la sociedad en su conjunto 

(Tunnermann, 2006). 

El concepto de pertinencia se ciñe así al papel que la educación superior 

desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de aquella; la pertinencia 

tiene que ver con el “deber ser” de las Universidades, es decir, con una 

imagen deseable de las mismas ligado a los grandes objetivos, necesidades 

y carencias de la sociedad en que ellas están insertas y a los retos del nuevo 

contexto mundial.  

La preocupación por la pertinencia de la educación superior en la sociedad 

contemporánea, caracterizada como “sociedad del conocimiento, la 

información y el aprendizaje permanente”, obliga a replantearse 

creativamente los objetivos, la misión y las funciones de las instituciones de 

educación superior a “reinventarlas”, si fuese necesario, para que estén a la 

altura de las circunstancias actuales (Tunnermann, 2006). 

El asunto clave consiste en traducir las metas y objetivos en términos 

concretos que incumben a la educación superior, tanto en sus aspectos 

cuantitativos como cualitativos: formación de personal de alto nivel, 

investigaciones a realizar, según la problemática nacional, tareas de 

extensión y servicios que deberían programarse, proyectos de vinculación con 

la importancia del análisis de pertinencia radica en el ejercicio de 

contextualización de las tendencias de la ciencia, la tecnología, la profesión, 

actores y sectores de desarrollo, propiciando la definición de tensiones a 

través del análisis sistémico  los diversos sectores sociales (Tunnermann, 

2006). 

La educación superior es un fenómeno social de gran complejidad, cuyo 

análisis requiere instrumentos que superen los enfoques puramente 

economicistas o parciales y tengan presente la necesidad de encontrar puntos 

de equilibrio entre las demandas del sector productivo y de la economía, los 
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requerimientos de la sociedad en su conjunto y las no menos importantes 

necesidades del individuo como ser humano, todo dentro de un determinado 

contexto histórico, social y cultural (Tunnermann, 2006) 

(Tunnermann, 2006), menciona que algunos de los aspectos que no pueden 

quedar excluidos al apreciar la pertinencia de los sistemas de educación 

superior son los siguientes: 

En primer término, las instituciones tienen que ser pertinentes con el proyecto 

educativo enunciado en sus objetivos y en su misión institucional. 

Las tareas de las instituciones de Educación Superior deben ser pertinentes. 

Pero, ¿quién define la pertinencia? En otras palabras, son quién da respuesta 

a las preguntas: 

¿Educación Superior para qué? ¿Para qué sociedad? ¿Para qué tipo de 

ciudadanos?  

El proyecto educativo tiene también que ver con el qué (qué se enseña) y el 

cómo (cómo se enseña), lo que conduce a analizar los contenidos curriculares 

y los métodos de enseñanza-aprendizaje.  

Hoy día la pertinencia exige flexibilidad curricular y desplazar el énfasis, en la 

transmisión del conocimiento, de los procesos de enseñanza a los de 

aprendizaje, centrándolos en el estudiante, es decir, en el sujeto que aprende, 

ya que es él quien en definitiva tiene que construir el conocimiento e 

incorporarlo a su estructura cognitiva. Los profesores deben ser co-

aprendices con sus alumnos y diseñadores de procesos y ambientes de 

aprendizajes. (Tunnermann, 2006). 

Este análisis se convierte en una oportunidad para la definición del tipo de 

modelo curricular y pedagógico que deberá ser el resultado de una trama de 

interacciones entre la posición epistémica, social y política de los aprendizajes 

profesionales, el perfil antropológico de los ciudadanos y ciudadanas que se 

va a formar, las transformaciones de la realidad social y natural que se quiere 

alcanzar; y, los espacios profesionales que se aspira innovar (Larrea, 2013). 
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El estudio de tendencias responde al proceso de contextualización histórico-

conceptual de la formación profesional, consiste en definir las diversas 

dimensiones que deben ser consideradas en la construcción curricular y que 

tiene que ver con: 

 El conocimiento y los saberes  

 El desarrollo tecnológico 

 La formación profesional  

 Los actores y sectores vinculados al desarrollo de la profesión 

Cada una de estas dimensiones se convierten en los ejes articuladores del 

macro currículo y su interacción es la base de la pertinencia de la formación 

profesional (Larrea, 2013). 
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Cuadro 1. Matriz de Pertinencia con las Transformaciones Productivas y de 
Servicios del Buen Vivir (Larrea, 2013). 

ÁMBITOS A 
DESARROLLAR 

MATRIZ PRODUCTIVA MATRIZ DE SERVICIOS 
DEL BUEN VIVIR 

Problemas a los que 
responde la profesión 
vinculados con los 
sectores y las 
matrices, según sea 
el caso. 

¿Cuáles son los problemas 
y necesidades de las zonas 
de planificación que 
abordará la formación 
profesional de forma 
pertinente? ¿Qué 
articulaciones existen entre 
los campos de estudio y de 
actuación de la formación   
profesional y los sectores e 
industrias estratégicas? 
¿Qué aporte realizará el 
currículo a las   
necesidades de formación 
del talento humano que  
demanda la matriz 
productiva? 

¿Cuáles son los objetivos, 
políticas y estrategias del 
régimen del buen vivir que 
son abordados por la 
formación profesional 
para su estudio y 
actuación? ¿Cuáles son 
las áreas de interés 
público a las que aporta la 
carrera? ¿Qué aporte 
realizará el currículo a las 
necesidades de 
formación del talento 
humano que demanda la 
matriz de servicios del 
buen vivir? 

Relación con el objeto 
de estudio e 
intervención de la 
profesión 

¿De qué manera está 
incorporado en el objeto de 
estudio de la profesión los 
problemas y perspectivas 
de desarrollo de la matriz 
productiva 

¿De qué manera está 
incorporado en el objeto 
de estudio de la profesión 
los problemas y 
perspectivas de 
desarrollo de la matriz de 
servicios del buen vivir 

Perfil de egreso que 
impactará en el 
desarrollo de 
sectores y matrices 
según sea el caso 

¿Qué capacidades, 
habilidades, competencias 
o desempeños 
profesionales deberá 
incorporar el perfil de 
egreso para responder a la 
demandas de la matriz 
productiva? 

¿Qué capacidades, 
habilidades, 
competencias o 
desempeños  
profesionales deberá 
incorporar el perfil de 
egreso para responder a 
la demandas de la matriz 
de servicios del buen 
vivir? 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se centra en el levantamiento de información a través de 

encuestas y entrevistas en la Región Sur del Ecuador (El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe), principalmente en las cabeceras cantonales de las provincias, 

donde la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja 

tiene mayor influencia. 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la investigación. 

 

3.2. MATERIALES. 

 Encuestas 

 Cámara fotográfica 

 Tablero porta papeles 

 Computadora 

 Celular 

 Lapiceros 
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3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Diseño y tipo de investigación. 

Esta investigación es de tipo no experimental y transversal. Las 

investigaciones no experimentales se caracterizan porque se realizan sin 

manipular deliberadamente las variables a utilizar, es decir, se observa su 

comportamiento en estado natural sin interferir en este ni alterar su entorno; 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Garcés, 2011). 

En el caso específico de este estudio, de carácter no experimental, se puede 

decir particularmente que su diseño es de tipo transversal, descriptivo y 

correlacional, lo cual condiciona el alcance de este esfuerzo, pues los estudios 

descriptivos “se centran en recolectar datos que muestren un evento, una 

comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre” (Garcés, 

2011), lo que permite capturar propiedades y especificidades del fenómeno, 

variable y/o sujeto que se analice. 

3.3.2. Supuesto de estudio 

Como eje central el graduado donde se plantea como base su doble papel 

como herramienta en la evaluación del desempeño de las instituciones y sus 

programas en la formación de individuos: evaluación viva (resultado final de 

la universidad) y evaluador.  

Es decir que el graduado, como herramienta de evaluación del desempeño 

institucional, es un individuo en el cual se recogen las experiencias, 

cualidades e instrumentos que la Institución de Educación Superior (IES) 

pretende dejar en él. Como objeto de evaluación, es evaluación viva; como 

sujeto, es evaluador de la universidad, jugando un papel dual en la medición 

de la calidad y la pertinencia del programa cursado y la institución, al ser el 

producto directo de la universidad que impacta el medio. 
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3.4. METODOLOGÍA POR CADA OBJETIVO. 

3.4.1. Metodología para el primer objetivo. 

“Determinar la situación actual de la carrera con relación a la demanda 

laboral”.  

Para cumplir con este objetivo se elaboró dos tipos de encuestas una dirigida 

a los egresados, profesionales de la Agronomía y éste mismo formato se 

utilizó para las entrevistas; la segunda encuesta elaborada se orientó a los 

empleadores. 

El formato de la primera encuesta se elaboró en base al perfil profesional que 

oferta la carrera de Ingeniería Agronómica, se usó como referencia el 

cuestionario aplicado en el seguimiento a graduados, tomando en cuenta las 

exigencias del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES); además se utilizó el modelo 

de encuesta que presentó la Universidad para el Rediseño de todas las 

carreras detallado en el Anexo 1. 

La misma encuesta se aplicó a otros profesionales de la carrera de Ingeniería 

Agronómica pertenecientes a otras universidades como a profesionales de la 

misma carrera de la Universidad Nacional de Loja; quienes nos permitieron 

tener otro punto de vista de la pertinencia Anexo 2. 

Una de las formas de aplicación de la encuesta fue por correo electrónico 

tanto para egresados y profesionales, por lo que fue necesario incorporar 

indicaciones al lado de cada pregunta del formato original puntualizado en 

Anexo 3. 

La segunda encuesta orientada a empleadores, se elaboró utilizando como 

base la encuesta anterior pero con siete preguntas; debido a que los que 

representan las empresas o instituciones públicas o privadas no ofrecen 

mucho tiempo disponible Anexo 4. 

Para las entrevistas se retiraron las opciones de contestación y se 

exceptuaron algunas preguntas que no competían, éstas se dirigieron a otros 

profesionales que no tiene relación directa en el campo de la agronomía; sin 

embargo realizan actividades en el campo agrícola Anexo 5. 
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Finalmente se procedió a la verificación de los datos, realizando un análisis 

descriptivo en base a la información obtenida de las encuestas aplicadas a 

los egresados, profesionales, empleadores y entrevistas, para tabular y 

generar los gráficos estadísticos se utilizó el programa Microsoft Excel como 

herramienta tecnológica; lo que facilitó el análisis descriptivo y la 

interpretación. 

3.4.2. Metodología para el segundo objetivo. 

“Establecer la pertinencia de la Carrera de Ingeniería Agronómica para 

el proceso de rediseño”. 

Para establecer la pertinencia de la Carrera de Ingeniería Agronómica se tomó 

en cuenta el concepto básico de pertinencia de carreras y programas 

académicos establecido por el Reglamento de Régimen Académico donde 

indica la articulación de la oferta formativa, de investigación y de vinculación 

con la sociedad, con el régimen constitucional del buen vivir, los planes 

regionales y locales, los requerimientos sociales en cada nivel territorial y las 

corrientes internacionales científicas y humanísticas de pensamiento (RRA-

CES, 2014). 

Donde se identificó la articulación de la oferta formativa de la carrera de 

Ingeniería Agronómica con los requerimientos sociales en base a las 

entrevistas realizadas a profesionales de otras carreras diferentes al campo 

agrícola y encuestas aplicadas a profesionales de la Agronomía 

pertenecientes a otras universidades, empleadores que demandan 

profesionales en ésta área y a egresados de las cohortes 2002-2012 de la 

misma. 

Además en base al primer objetivo se estableció la articulación del perfil 

profesional del Ingeniero Agrónomo con el Plan Nacional del Buen Vivir 

específicamente con sus objetivos, políticas establecidas y sus lineamientos 

estratégicos que permiten su ejecución.  

También se determinó la articulación del perfil profesional con la Agenda de 

Planificación de la Zona 7 elaborada por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo para las provincias de El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe. 
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Se relacionó el perfil profesional de la carrera de Ingeniería Agronómica con 

la vinculación en la sociedad, los requerimientos en cuanto a investigación, 

corrientes humanísticas y de pensamiento. 

Se concluyó con el informe final de pertinencia entregado a la coordinación 

de la carrera éste informe se lo elaboró en base a una estructura de 

presentación pre establecida para los proyectos de rediseño de la oferta 

académica vigente y nuevas ofertas a nivel de grado de la Universidad 

Nacional de Loja detallado en el Anexo 6. 

Esto permitió medir  la  pertinencia  de  la  carrera  de  Ingeniería Agronómica 

para conocer  el  ambiente  laboral  y  los  requisitos profesionales   solicitados   

por   áreas de desarrollo productivo en el país,  con  el  fin  de  retroalimentar  

al  Diseño  Curricular de  la Carrera  y  Programa  Universitario.  

 

3.4.3. Metodología para el tercer objetivo. 

“Socializar los resultados de la investigación a la comunidad 

universitaria”. 

Para el cumplimiento del último objetivo se realizó una exposición en el aula 

de octavo módulo de la carrera con la participación de los estudiantes, 

docentes, egresados, y otros invitados donde se divulgaron los resultados 

obtenidos; además se entregó un tríptico informativo y un certificado. 

3.4.3.1. Población y muestra. 

El presente trabajo incluyó a la población de egresados de Ingeniería 

Agronómica entre las cohortes comprendidas desde 2002 hasta el 2012, 

además se realizó encuestas a distintos profesionales en Agronomía, a 

empleadores y entrevistas. 

El tamaño de la muestra se determinó mediante muestreo probabilístico, se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 
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Tamaño de la Población (N) 

Error Muestral (E) 

Proporción de Éxito (P) 

Proporción de Fracaso (Q) 

Valor para Confianza (Z) (1) 

 

3.4.3.2. Cálculo de la muestra: 

N= 305 

E= 0.05 

P= 0.5 

Q= 0.5 

Z (1)= 1.96 Con un nivel de confianza de 95% 

 

Entre el 2002 y 2012 dan un total de 10 cohortes  que corresponden a una 

población total de 305 egresados en ese período, en base a esto se aplicó la 

fórmula y se obtuvo el tamaño de la muestra que es 170.   

Después se realizó un nuevo cálculo de encuestados por cohorte para ello se 

tomó en cuenta la población total inicial que fueron 305, de ahí se consiguió 

el porcentaje y se lo relacionó con el tamaño de la muestra 170; detalladas a 

continuación: 
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Cuadro 2. Cálculo de encuestas por cohorte (Torres, 2015). 

 

Por lo tanto las encuestas realizadas se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

EGRESADOS            (170)   

PROFESIONALES  (170) 

EMPLEADORES   (50) 

ENTREVISTAS   (10) 

Dando un TOTAL general de encuestas levantadas = 400 incluido las 

entrevistas. 

Se obtuvo la información en base a la encuesta estructurada y los contactos 

con los graduados se realizaron por diferentes medios: 

 Visitas personales 

 Envío de correos electrónicos generales.  

 Envío de correos electrónicos recordatorios. 

 Contacto telefónico  

 Vía redes sociales 

CÁLCULO DE ENCUESTADOS POR COHORTE 
NRO. COHORTE EGRESADOS % ENCUESTADOS 

1 2002=2003 56 18,36 30 

2 2003-2004 34 11,15 19 

3 2004-2005 32 10,49 18 

4 2005=2006 46 15,08 26 

5 2006-2007 29 9,51 16 

6 2007-2008 21 6,89 12 

7 2008-2009 27 8,85 15 

8 2009-2010 28 9,18 16 

9 2010-2011` 21 6,89 12 

10 2011-2012 11 3,61 6 
TOTAL   305 100,00   

MUESTRA   170     
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IV. RESULTADOS. 

En ésta parte se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis 

descriptivo de las encuestas aplicadas a los egresados de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica, pertenecientes a las cohortes entre 2002-2012; así 

mismo, se presenta la información obtenida en base a las encuestas aplicadas 

a profesionales, empleadores y las entrevistas. 

4.1. DATOS GENERALES. 

4.1.1. Sectores del levantamiento de información. 

En la figura 2, se indican los diferentes sectores donde se aplicaron las 

encuestas las encuestas, considerando como prioridad la Región Siete que 

comprende las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro. 

Los resultados muestran que el mayor porcentaje de egresados, 

profesionales y empleadores encuestados a la provincia de Loja, seguida por 

la provincia de Zamora Chinchipe. Esto significa que la mayoría de los 
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Chinchipe

Azuay Pichincha El Oro Fuera del
país

Morona
Santiago
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EGRESADOS PROFESIONALES EMPLEADORES ENTREVISTAS

Figura 2. Sectores donde se realizó el levantamiento de información para el 
estudio de pertinencia de la carrera de Ingeniería Agronómica UNL. (Torres, 
2015) 
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Ingenieros Agrónomos que egresaron de la carrera se encuentran asentados 

en la provincia de Loja. 

Así mismo la mayor cantidad de entrevistas a profesionales fueron realizadas 

en la provincia de Loja. 

Otras provincias como Azuay, Pichincha, El Oro e incluso fuera del país 

contribuyeron con un menor número de egresados, profesionales, 

empleadores encuestados y profesionales entrevistados. 

4.1.2. Género de la población investigada. 

En la figura 3, se muestra el género de toda la población a quienes se realizó 

las encuestas y las entrevistas. 

 

Donde; los egresados se muestra que el 75 % pertenecen al género 

masculino y el 25 % corresponde al género femenino; en los profesionales el 

86 % pertenece al género masculino y solamente el 14 % son de género 

femenino; en los empleadores el 88 % corresponde al género femenino y el 

12 % al género masculino y finalmente en cuanto a las entrevistas el 60 % 

son de género femenino y el 40 % son de género masculino. 
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Figura 3. Individuos encuestados y entrevistados por género (Torres, 2015) 
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4.1.3. Actividad ocupacional de la población investigada. 

En la figura 4, se describe la actividad ocupacional a la que pertenece la 

población investigada. 

Los resultados muestran que los egresados con el 82 % es de actividad 

dependiente es decir; se encuentran trabajando en alguna institución ya sea 

pública o privada y el 10 % son independientes o generan su propio empleo 

realizando actividades relacionadas al campo profesional y solamente el 8 % 

no trabajan e incluso se encuentran laborando en otros campos alejados de 

la agronomía; al igual que los profesionales el 90 % son de actividad 

dependiente, el 4 % independiente y el 6 % no trabaja. En los empleadores el 

92 % corresponde a la actividad dependiente, el 8 % a independiente; en las 

entrevistas el 60 % a dependiente y el 40 % a independiente. 
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Figura 4. Individuos encuestados y entrevistados por género (Torres, 2015) 
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4.2. RESULTADOS DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS Y 

PROFESIONALES. 

4.2.1. Desarrollo tecnológico. 

4.2.1.1.  Nuevas herramientas tecnológicas. 

En el gráfico 5, se indica los conocimientos en nuevas herramientas 

tecnológicas 

El 91.18 % de los egresados como el 90.59 % de los profesionales 

manifestaron que sí conocen nuevas herramientas tecnológicas vinculadas 

en el campo profesional de la agronomía mientras que un 8.82 % de los 

egresados así mismo en los profesionales el 9.41 % no conocen; algunos 

manifestaron que solo aplican las que aprendieron en el transcurso de sus 

estudios y en otros casos no ha sido necesario la aplicación de éstas. 
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Figura 5. Percepción de conocimiento en nuevas herramientas tecnológicas 
utilizadas en la profesión (Torres, 2015). 
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4.2.1.2. Herramientas tecnológicas utilizadas. 

En la figura 6, se describe el conocimiento de herramientas tecnológicas que 

se ha insertado en la profesión desde la perspectivas. 

 

De los egresados el 88 % señalaron el Software para biotecnología mientras 

que en éste campo los profesionales sólo indican el 38 %; en cuanto a los 

Sistemas de Información Geográfica los egresados señalaron solamente el 

59 % mientras que los profesionales el 81 %; el 28 % de los egresados y sólo 

el 23 % de los profesionales indican el Project manager que es un programa 

de computadora para la elaboración de proyectos de desarrollo e 

investigación; el 24 % de los egresados y sólo el 19 % de los profesionales 

mencionan las tecnologías Zigbee que son programas de computadora para 

realizar control de plagas; la mayoría de los profesionales 73 % y solamente 

el 16 % de los egresados señalan  los software para estadística; tanto los 

egresados como los profesionales indican en un 16 % el CROPWAT que es 

un programa para el cálculo agronómico de requerimiento hídrico de los 

cultivos, el 9 % de los egresados y solamente el 5 % la aplicación icroptrak 

que ofrece una serie de programas para planificación agrícola desde planes 

de siembra, muestreos hasta monitoreo de cultivos y finalmente el 5 % de los 
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Figura 6. Conocimiento de herramientas tecnológicas insertadas en la 
profesión (Torres, 2015). 
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egresados y profesionales indican la fertiirrigación SMART que es un 

programa que permite calcular las soluciones exactas para la fertilización y el 

riego; según los egresados en éste orden son las herramientas tecnológicas 

que han sido insertadas en el campo profesional. 

4.2.1.3. Cambios tecnológicos locales. 

En la figura 7, se muestran los cambios tecnológicos para la solución de 

problemas relacionados al campo profesional 

Donde los egresados con el 69 % y los profesionales el 71 % respondió que 

si evidencia cambios debido al mismo hecho del avance de la tecnología 

permite en varias áreas hacer uso de la misma por lo tanto permite la solución 

de problemas mientras el 31 % de los egresados y el 29 % de los 

profesionales señalo que no evidencia cambios tecnológicos manifestaron 

que se requiere de mucha inversión para adquirir nueva tecnología y que los 

presupuestos de los pequeños y medianos productores no alcanzan para 

hacer uso de tecnología. 
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Figura 7. Percepción de cambios tecnológicos en la localidad para la solución 
de problemas relacionados al campo profesional (Torres, 2015). 
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4.2.1.4. Potencial de herramientas tecnológicas en problemas. 

En la figura 8, se indican los problemas que no tienen tratamiento con nuevas 

herramientas tecnológicas desde la percepción de los egresados y los 

profesionales. 

 

Los resultados muestran el 50 % de los egresados en el caso de los 

profesionales solo el 38 % indica el inadecuado manejo de plagas, el 45 % de 

los egresados y el 48 % de los profesionales indican el inadecuado manejo 

del suelo de acuerdo a su aptitud agrícola, el 42 % de os egresados y el 38 % 

de los profesionales el fomento de monocultivo, el 41 % de los egresados y 

solamente el 21 % de los profesionales señalan la utilización de semillas y 

plántulas de mala calidad, tanto los egresados como los profesionales 37 %  

indican pérdidas pos cosecha, el 33 % de los egresados y el 43 % de los 

profesionales señalan la contaminación por agro tóxicos, el 25 % de los 

egresados y el 42 % de los profesionales por la erosión del suelo y pérdida de 

cubierta vegetal y finalmente solo el 19 % de los egresados y el 32 % de los 

profesionales manifiesta que el uso ineficiente del agua es otro de los 

problemas que no se ha solucionado con nuevas herramientas tecnológicas.  
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Figura 8. Problemas que consideran no tienen tratamiento con nuevas 
herramientas tecnológicas (Torres, 2015). 
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4.2.1.5. Herramientas tecnológicas para enseñanza. 

En la figura 9, señala las herramientas tecnológicas que se podrían insertar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje desde la percepción de los 

egresados y profesionales 

Donde el 77 % de los egresados y el 66 % de los profesionales manifiestan 

que los Sistemas de Información Geográfica se deben profundizar más, el 54 

% de los egresados y el 52 % de los profesionales indican que los Software 

estadísticos actualizados son otra de las herramientas importantes, el 26 % 

de los egresados y el 22 % de los profesionales indican que las Tecnologías 

Zigbee son importantes incrementar; el 26 % de los egresados y el 15 % de 

los profesionales dicen que el programa informático AUTOCAD es necesario 

abordarlo más y no solamente se quede en un taller corto dentro del pensum, 

el 25 % de los egresados y el 28 % de los profesionales señalan que la 

Fertiirrigación SMART se debería incrementar en el proceso de enseñanza, 

el 24 % de los egresados y el 35 % de los profesionales señalan los Software 

para Biotecnología, el 21 % de los egresados y el 18 % de los profesionales 

dijeron que el programa informático Project Manager podría insertarse y 

finalmente el 14 % de los egresados y el 15 % de los profesionales 

generalizaron la respuesta con los Software aplicados a la Agronomía. 
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Figura 9. Herramientas tecnológicas que se podrían insertar en el proceso de 
enseñanza (Torres, 2015). 
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4.2.2. Formación profesional. 

4.2.2.1. Asignaturas que se deben profundizar en el proceso de 

enseñanza. 

En figura 10, se indican en orden de prioridad las asignaturas en que la carrera 

de Ingeniería Agronómica debe profundizar para mejorar el proceso de 

enseñanza. 

Los resultados muestran que los egresados 60 % y de igual manera la mayor 

parte de los profesionales 64 % consideran que los Suelos y fertilidad son una 

de las prioridades en conocimientos que se debe insertar en el proceso de 

enseñanza, el 38 % de los egresados y el 35 % de profesionales la Producción 

Vegetal, el 36 % de los egresados y solamente el 16 % de los profesionales 

indican los Riegos y Drenajes, el 36 % de los egresados y el 35 % de los 

profesionales Sanidad Vegetal, el 29 % de los egresados y el 22 % de los 

profesionales señalan los conocimientos en Fitomejoramiento y Métodos de 

Selección, el 25 % de los egresados mientras que el 33 % de los profesionales 

Cosecha y Pos cosecha, el 24 % de egresados y el 31 % de profesionales 

indican Administración de Empresas Agropecuarias y con el mismo 

porcentaje 22 %  tanto egresados como profesionales indican los Proyectos 

de Investigación y Desarrollo. 
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Figura 10. Prioridad de asignaturas que se debe profundizar en el proceso 
de enseñanza (Torres, 2015). 
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4.2.2.2. Expectativas de profesionales alcanzadas. 

En la figura 11, señala las expectativas que tenían los profesionales al término 

de la carrera 

 

Figura 11. Expectativas alcanzadas por los profesionales agrónomos al 
finalizar los estudios (Torres, 2015). 

 

Donde los resultados indican que el 78 % de los egresados las consideran 

Alto mientras que sólo el 29 % de los profesionales consideran Alto, el 16 % 

de los egresados señalan Medio mientras que los profesionales predominan 

y consideran Medio en un 67 % y finalmente en un menor porcentaje entre 

egresados y profesionales indicaron que es Bajo. 
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4.2.2.3. Conocimientos para investigación. 

En la figura 12, se muestran los conocimientos presentes en el plan de 

estudios de la carrera que permiten incursionar en investigación. 

 

Figura 12. Conocimientos que permiten incursionar en investigación (Torres, 
2015). 

 

Donde el  82 % de los egresados y solo el 58 % de los profesionales manifiesta 

que los Suelos y Fertilidad destacan para el desarrollo de la investigación, el 

72 % de egresados y el 31 % de profesionales señalan la Administración de 

Empresas Agropecuarias, solamente el 68 % de los egresados indicaron la 

Sanidad Vegetal mientras que los profesionales fue mayoritariamente con un 

82 %, el 56 % de los egresados y el 34 % de los profesionales Cosecha Pos 

cosecha, el 37 % de los egresados y el 31 % de profesionales Riegos y 

Drenajes, el 34 % de egresados y el 35 % de los profesionales Fitotecnia, el 

26 % de los egresados mientras que el 68 % de los profesionales los 

Proyectos de Investigación y Desarrollo y finalmente sólo el 22 % de los 

egresados señalan el Fitomejoramiento mientras que los profesionales lo 

señalan en un 64 %.  
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4.2.2.4. Concordancia de prácticas profesionales. 

En la figura 13, indica la percepción que tienen los encuestados en cuanto a 

las prácticas profesionales y la relación con el perfil profesional. 

 

Donde el 56 % de los egresados y los profesionales a quienes se le aplicó la 

encuesta indican que las prácticas profesionales si tuvieron concordancia con 

la malla curricular, mientras que el 41 % de los egresados y el 35 % de los 

profesionales opinan que No hubo concordancia y el 2 % de los egresados y 

el 9 % de los profesionales no realizó prácticas esta opción se debe a la 

distribución de las cohortes en las más antiguas no existía en su malla este 

requisito y en los profesionales de igual manera.  
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Figura 13. Concordancia de las prácticas profesionales con el perfil 
profesional (Torres, 2015). 
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4.2.3. Actores y sectores de desarrollo de la profesión. 

4.2.3.1. Problemas ausentes en el plan de estudios. 

En la figura 14, resaltamos los problemas de mayor relevancia que no se 

están abordando en el plan de estudios según la percepción de los 

encuestados. 

Los resultados indican el 38 % de los egresados y el 44 % de los profesionales 

señalan la Falta de proyectos de investigación y desarrollo, el 36 % de los 

egresados y el 38 % de los profesionales indicaron  el inadecuado manejo de 

plagas y enfermedades, el 34 % de los egresados y el 25 % de los 

profesionales apuntan la falta de organización, capacitación y vinculación con 

la colectividad, el 24 % de los egresados y el 35 % de profesionales indican 

el inadecuado manejo de suelos, el 22 % de los egresados y el 25 % de los 

profesionales el inadecuado manejo de productos químicos, el 21 % de los 

egresados señalan la falta de manejo de software informáticos mientras que 
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Figura 14. Percepción de problemas que no se están abordando en el plan 
de estudios acorde con la realidad agrícola local, regional y nacional (Torres, 
2015). 
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el 25 % de los profesionales en esta respuesta difieren ya que señalan la 

producción y pos producción, el 19 % tanto de egresados como de 

profesionales indican el inadecuado manejo de los recursos de la producción 

suelo, agua y cultivo y finalmente el 17 % de los egresados y el 28 % de los 

profesionales señalan la comercialización inadecuada. 

4.2.3.2. Prioridad de problemas locales. 

En la figura 15, indica el criterio que tienen los encuestados respecto a los 

problemas locales que se demandan resolver. 

Donde el 74 % de egresados y el 59 % de profesionales señalan la baja 

productividad de productos, el 72 % de egresados indican la mala 

conservación de granos y semillas mientras que el 63 % de los profesionales 

difieren y señalan la erosión de los suelos, el 72 % de los egresados y el 75 

% de los profesionales apuntan a la incidencia de plagas y enfermedades, el 

62 % de egresados y el 71 % de profesionales muestran la falta de tecnología 

apropiada, el 58 % de egresados y el 67 % de profesionales dicen la 

comercialización inadecuada, el 56 % de los egresados y el 69 % de los 
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Figura 15. Percepción de problemas que demanda resolver la comunidad 
relacionados a la profesión (Torres, 2015). 
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profesionales indican la débil organización, el 45 % de los egresados y el 57 

% de los profesionales señalan el mal manejo del recurso hídrico y finalmente 

el 41 % de los egresados y el 45 % de los profesionales indicaron la limitada 

tecnología en conservación e industrialización de productos. 

4.2.3.3. Prioridad de competencias. 

En la figura 16, se muestran las competencias que debe abordar el Ingeniero 

Agrónomo en orden de prioridad. 

Los resultados indican en un porcentaje mayor al 50 % los egresados y los 

profesionales señalan la Capacidad para manejar y conservar los recursos de 

la producción agrícola (suelo, agua, cultivo); el 43 % de los egresados y el 35 

% de los profesionales indican la Capacidad para formular y gestionar 

proyectos de investigación y desarrollo agrícola; el 35 % de egresados y el 21 

% de profesionales apuntan Generar y difundir tecnologías agrícolas de 

producción amigables con el ambiente y el entorno sociocultural; el 33 % de 

egresados y el 35 % de profesionales dijeron que la Capacidad para identificar 

problemas de plagas y enfermedades de los cultivos e implementar técnicas 
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Figura 16. Prioridad de competencias requeridas para la formación del 
Ingeniero Agrónomo (Torres, 2015). 
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de manejo integrado; el 29 % de egresados y el 28 % de profesionales indican 

la Capacidad para establecer sistemas de cosecha, pos cosecha y 

comercialización de productos agrícolas; el 28 % de egresados y el 22 % de 

profesionales señalan Capacidad de identificar y contribuir a resolver 

problemas de la realidad agrícola de la región y el país; el 25 % de egresados 

y el 24 % de profesionales apuntan la Capacidad para desarrollar proyectos 

de mejoramiento genético en plantas, con métodos de selección masiva para 

propagación de plantas y potenciación de la producción agrícola y finalmente 

el 22 % de egresados y el 20 % de profesionales señalan la Capacidad para 

administrar fincas y empresas agrícolas con enfoque rural sostenible. 

4.2.3.4. Alternativas ocupacionales. 

En el gráfico 16, se muestran escenarios públicos y privados donde los 

profesionales de la carrera de Ingeniería Agronómica podrían trabajar al 

momento de terminar sus estudios. 

Los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas indican en un 98 % 

tanto egresados como profesionales puntualizan al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) como una institución que 

demandan profesionales de Ingeniería Agronómica, el 94 % de egresados y 
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Figura 17. Instituciones públicas y privadas donde podrían insertarse los 
profesionales en Ingeniería Agronómica (Torres, 2015). 
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el 85 % de profesionales los GADS provinciales, cantonales y parroquiales, 

en un 91 % de egresados y un 92 % de profesionales indican las Instituciones 

de Educación Superior, el 88 % de los egresados y el 64 % de los 

profesionales muestran que los programas y proyectos agrícolas, el 75 % de 

egresados y el 45 % de profesionales. 

4.2.4. Pertinencia de la profesión con las transformaciones productivas. 

4.2.4.1. Impacto del perfil profesional. 

En la figura 18, se indica si el perfil profesional contribuye a la solución de las 

necesidades regionales. 

 

De acuerdo a las encuestas levantadas la gran mayoría de los egresados y 

profesionales en un 98 % y en un 97 % respectivamente Si consideran que el 

perfil profesional de la carrera contribuye a la solución de necesidades 

regionales, solamente un menor porcentaje de los encuestados manifiestan 

que no contribuye la solución de necesidades regionales.   
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Figura 18. Relación del perfil profesional con la solución de necesidades 
regionales (Torres, 2015). 
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4.2.4.2. Relación del perfil y la matriz productiva. 

En la figura 19, se indica la relación del perfil profesional y su contribución con 

la política del cambio de la matriz productiva. 

En un 92 % de los egresados así como un 93 % de profesionales, Si 

consideran que el perfil profesional contribuye con la política del cambio de la 

matriz productiva mientras que el 8 % de los egresados y el 7 % de los 

profesionales consideran que no contribuye.  
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Figura 19. Contribución del perfil profesional con la política del cambio de la 
matriz productiva (Torres, 2015), 
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4.2.4.3. Relación del PNBV con el currículo. 

En la figura 20, se indican los objetivos del PNBV abordados por el currículo 

de la carrera desde la percepción de los encuestados. 

El 81 % de los egresados y el 19 % de los profesionales señalan el objetivo 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; el 73 % de los 

egresados y el 65 % de los profesionales puntualizan Garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global; el 

71 % de egresados y el 81 % de profesionales indican Impulsar la 

transformación de la matriz productiva; el 67 % de egresados y el 10 % de 

profesionales señalan el objetivo Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad; el 22 % de egresados y el 32 % de profesionales señalan 

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible; el 17 

% de egresados y el 25 % de profesionales consideran Garantizar el trabajo 

digno en todas sus formas; solamente el 13 % de egresados indican el 
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Figura 20.  Relación de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 
abordados por el currículo de la carrera (Torres, 2015). 



  

56 

 

objetivo Mejorar la calidad de vida de la población mientras que los 

profesionales difieren en un 76 % y  finalmente el 11 % de egresados y el 68 

% de profesionales manifestaron el objetivo Asegurar la soberanía y eficiencia 

de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.  

4.2.4.4. Relación áreas de interés público y el perfil profesional. 

En la figura 21, muestra las áreas de interés público en las que aporta el perfil 

profesional ofertado por la carrera de Ingeniería Agronómica; 

Donde el 90 % de los egresados y el 87 % de los profesionales señalan la 

Soberanía y seguridad alimentaria; el 86 % de los egresados y el 71 % de los 

profesionales puntualizan  la Calidad e inocuidad de los alimentos; el 81 % de 

egresados y el 87 % de profesionales indican Conservación de los recursos 

de la producción agrícola (suelo, agua, cultivo); el 74 % de egresados y el 14 

% de profesionales señalan la Educación formal y no formal; el 34 % de 

egresados y el 81 % de profesionales consideran la Producción y Post 

producción agrícola; el 34 % de egresados y el 37 % de profesionales 

manifiestan la Conservación y manejo de recursos fitogenéticos; el 33 % de 

egresados y el 35 % de profesionales indican la Economía popular y solidaria 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Soberanía y
seguridad

alimentaria

Calidad e
inocuidad de
los alimentos

Cons.
recursos de la

producción
agrícola

(suelo, agua,
cultivo)

Educación
formal y no

formal

Producción y
Post

producción
agrícola

Conservación
y manejo de

recursos
fitigenéticos

Economía
popular y
solidaria

Fomento de
la

organización
social

EGRESADOS PROFESIONALES

Figura 21. Relación de áreas de interés público con el perfil profesional de la 
carrera (Torres, 2015). 
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y solamente el 16 % de egresados a diferencia del 32 % de profesionales 

consideran el Fomento de la organización social. 

4.2.5. Pertinencia de la profesión con los servicios del Buen Vivir. 

4.2.5.1. Currículo y calidad de vida. 

En la figura 22, muestra la contribución del currículo de la carrera en mejorar 

la calidad de vida de la población. 

Los resultados indican que en un 97 % de los egresados y un 98 % de los 

profesionales consideran que el perfil profesional Si contribuye a mejorar la 

calidad de vida de la población mientras que el 3 % de los egresados y el 2 % 

de los profesionales manifiestan que no. 
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Figura 22. Relación del currículo en la contribución para mejorar la calidad de 
vida de la población (Torres, 2015). 



  

58 

 

4.2.5.2. Currículo y los derechos de la naturaleza. 

En la figura 23, se indica si el currículo de la carrera de Ingeniería Agronómica 

contribuye a garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global; 

Donde los egresados con el 86 % y los profesionales con el 91 % señalan que 

Si mientras que el 14 % de egresados y el 9 % de profesionales consideran 

que no.  

4.2.5.3. Currículo y la matriz productiva. 

En la figura 24, señala la contribución del currículo de Ingeniería Agronómica 

en la política del cambio de la matriz productiva; 
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Figura 23. Relación del currículo en la contribución de garantizar los derechos 
de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global 
(Torres, 2015). 

Figura 24. Relación del currículo del Ingeniero Agrónomo a la contribución al 
cambio de la matriz productiva en el campo agrícola (Torres, 2015). 



  

59 

 

Tanto egresados profesionales en un 95 % consideran que Si contribuye; 

mientras que en un 5 % los egresados como profesionales indican que no. 

4.2.6. Caracterización de la demanda a nivel nacional y local. 

4.2.6.1. Prácticas del Ingeniero Agrónomo. 

En la figura 25, se indica las actividades prácticas realizadas por los 

Ingenieros Agrónomos destacadas en sus escenarios laborales. 

El 44 % de los egresados y el 39 % de los profesionales, Elaboración y 

ejecución de proyectos de desarrollo e investigación; el 32 % de egresados y 

el 36 % de profesionales indicaron las Capacitaciones; en cuanto a Asistencia 

técnica  consideran el 31 % los egresados y el 32 % los profesionales; el 29 

% de egresados y el 34 % de profesionales la Identificación, monitoreos, 

inspecciones, controles de plagas y enfermedades; solamente el 20 % de 

egresados indicó la Producción y post producción Agrícola y por parte de los 

profesionales el 37 %; el 17 % de egresados y el 18 % de profesionales la 
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Figura 25. Actividades prácticas que el Ingeniero Agrónomo realiza en sus 
instituciones laborales (Torres, 2015). 
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Extensión rural y organización comunitaria; el 16 % de los egresados y el 24 

% de los profesionales el Manejo y conservación de suelo, agua y cultivo y 

finalmente el 9 % de egresados y el 12 % de profesionales sostienen el 

Manejo de cultivos industriales y de exportación. 

4.2.6.2. Campos de formación y competencias laborales. 

En la figura 26, se indican los campos de formación del Ingeniero Agrónomo 

necesarios para cumplir con las competencias laborales. 

Desde la percepción de los encuestados; donde el 85 % egresados y en un 

80 % profesionales indican los Suelos y Fertilidad; el 85 % de egresados y el 

49% de profesionales Fitomejoramiento y Métodos y selección, el 82 % de los 

egresados y el 86 % de profesionales la Sanidad vegetal, el 81 % de los 

egresados y el 84 % de los profesionales Proyectos de investigación y 

desarrollo, el 72 % de egresados y el 51 % de profesionales los Riegos y 

Drenajes, en un 69 % egresados y en un 77 % de profesionales Cosecha y 

Pos cosecha, el 56 % de egresados y el 84 % de profesionales Producción 
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Figura 26. Campos de formación del Ingeniero Agrónomo necesarios para 
cumplir con las competencias laborales (Torres, 2015). 
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vegetal y el 50 % de egresados y el 73 % de profesionales Administración de 

empresas agropecuarias. 

4.2.6.3. Escenarios futuros y perfil profesional. 

En la figura 27, se indican los escenarios profesionales que se podrían crear 

de manera innovadora y que en su defecto podrían configurar el perfil del 

Ingeniero Agrónomo. 

Los resultados obtenidos de las encuestas tanto los egresados como los 

profesionales señalan el 66 % y el 46 % respectivamente Micro y Macro 

empresas propias (emprendimientos), seguido de Laboratorios en general 

relacionados a la agricultura (fitomejoramiento, fitopatología, suelos, 

biotecnología, entomología) en 24 % y  33 %,  el 34% de los egresados y el 

22 % de los profesionales Consultoría, el 24 % de egresados y el 21 % de 

profesionales Gestión y ejecución de proyectos agrícolas, en este caso el 18% 

de los egresados señalan Invernaderos mientras que los profesionales 

difieren en esta respuesta indicando un 18 % que no contestó, el 18 % de 

egresados y el 14 % de profesionales Viveros, el 16 % de egresados y el 21 
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Figura 27. Escenarios profesionales que se podrían crear para el 
desenvolvimiento del Ingeniero Agrónomo (Torres, 2015). 
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% de profesionales Asociaciones comunitarias y el 15 % de egresados y el 18 

% de profesionales Industrialización de productos. 

4.2.7. Perfil profesional para cubrir la demanda. 

4.2.7.1.  Perfil profesional y escenario de demanda laboral. 

En la figura 28, se definen las disciplinas que el perfil del Ingeniero Agrónomo 

debe profundizar para cumplir con los requerimientos laborales presentados 

en los diferentes escenarios profesionales. 

Según los encuestados el 50 % de egresados y el 56 % de profesionales 

indican Sanidad vegetal, el 49 % de egresados y el 54 % profesionales 

Elaboración de proyectos de desarrollo e investigación, el 48 % de egresados 

y el 57 % de profesionales manifiestan Producción y Post Producción 

Agrícola, el 24 % de egresados y 22 % profesionales Extensión Rural (FODA), 

el 23 % de egresados indican los Suelos y fertilidad mientras que los 

profesionales consideran en un 14 % el manejo de software informáticos, el 

22 % de egresados y el 45 % de profesionales Manejo y conservación de los 

recursos de la producción agrícola suelo, agua y cultivo, el 19 % de egresados 
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Figura 28. Disciplinas que debe profundizar el perfil del Ingeniero Agrónomo 
en relación a los requerimientos laborales (Torres, 2015). 
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y el 26 % de profesionales Administración de empresas y finalmente el 16 % 

de egresados y el 13 % de profesionales Riegos y Drenajes. 

4.2.7.2. Actitudes y destrezas del Ingeniero Agrónomo. 

En la figura 29, hace referencia a los requerimientos del Ingeniero Agrónomo 

en actitudes y destrezas. 

Donde los egresados en un 45 % al igual que los profesionales señalan 

Trabajo en equipo, el 38 % de egresados y el 42 % de profesionales los 

Conocimientos profundos de la agronomía, el 29 % de egresados y el 19 % 

de profesionales la Capacidad de identificar y contribuir a resolver problemas 

de la realidad agrícola, el 24 % de egresados y el 18 % de profesionales las 

Buenas relaciones personales y manejo de personas; el 20 % de egresados 

y el 16 % de profesionales ser Emprendedor y visionario; mientras que el 20 

% de egresados y el 15 % de profesionales son Proactivo y Creativo; el 17 % 

de egresados y el 24 % de profesionales Administrador y profesional; el 15 % 

de egresados manifiestan el Manejo de Software mientras que el 15 % de 

profesionales difieren en la respuesta y consideran la experiencia. 
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Figura 29. Actitudes / destrezas del profesional Ingeniero Agrónomo (Torres, 
2015). 
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4.2.7.3. Dominios/conocimientos en relación a la innovación y 

emprendimientos. 

En la figura 30, se indica los dominios/ conocimientos profesionales del 

Ingeniero Agrónomo que favorecen el desarrollo de innovaciones y 

emprendimientos. 

Donde el 57 % de egresados y el 55 % de profesionales la Elaboración y 

ejecución de proyectos agropecuarios; el 55 % de egresados y el 41 % de 

profesionales es Sanidad vegetal; el 38 % de egresados y el 40 % de 

profesionales son Genética; el 33 % de egresados y el 20 % de profesionales 

son Manejo y conservación de los recursos suelo, agua y cultivo; el 31 % de 

egresados y el 26 % de profesionales es Biotecnología; el 22 % de egresados 

y el 34 % de profesionales Administración de empresas; mientras el 20 % de 

egresados y el 22 % de profesionales la Producción y post producción y el 11 

% de egresados manifiestan  el Manejo de Cultivos industriales Software 

mientras que el 11 % de profesionales difieren en la respuesta y consideran 

los mercados. 
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Figura 30. Dominios/ conocimientos profesionales del Ingeniero Agrónomo 
para el desarrollo de innovaciones y emprendimientos (Torres, 2015). 
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4.2.8. Necesidades de profesionales. 

4.2.8.1. Demanda profesional a nivel nacional. 

En la figura 31, se indica la percepción acera de la demanda laboral del 

Ingeniero Agrónomo a nivel nacional en función de planes nacionales de 

desarrollo, políticas públicas y tendencias de los sectores vinculados a la 

producción. 

Los resultados obtenidos señalan egresados con el 41 % y profesionales con 

el 51 % sostienen que la demanda a nivel nacional es medio, el 43 % de 

egresados y el 29 % de profesionales indican que es alto y finalmente el 16 

% de egresados y el 19 % de profesionales bajo. 

4.2.8.2. Demanda profesional a nivel local. 

En la figura 32, se indica la demanda de profesionales en Ingeniería 

Agronómica a nivel local, en función de los planes zonales de desarrollo, 

políticas públicas y tendencias de los sectores vinculados a la producción y 

emprendimientos. 
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Figura 31. Demanda de profesionales en Ingeniería Agronómica a nivel 
nacional vinculados a la producción (Torres, 2015). 
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Donde los egresados con el 31 % y los profesionales con el 50 % sostienen 

que la demanda de profesionales de Ingeniería Agronómica a nivel local es 

medio, el 42 % de egresados y el 25 % de profesionales indican que es bajo 

y finalmente el 26 % de egresados y el 25 % de profesionales señalan que es 

alto. 
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Figura 32. Demanda de profesionales en Ingeniería Agronómica a nivel 
local (Torres, 2015). 
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4.2.8.3. Valores del Ingeniero Agrónomo. 

En la figura 33, hace referencia a los valores éticos y morales que el Ingeniero 

Agrónomo debe practicar en la profesión. 

En un porcentaje mayor al 70 % tanto egresados como profesionales 

consideran que la Responsabilidad es un valor principal, en un 66 % los 

egresados y el 57 % de profesionales el Respeto, el 55 % de egresados y el 

44% de profesionales la Honestidad, tanto egresados como profesionales en 

un 50 % indican la ética moral y profesional, seguido la Puntualidad en un 44 

% tanto para egresados como profesionales, el 35 % de egresados indican 

Lealtad mientras que un 19 % de profesionales la Solidaridad, el 31 % de 

egresados y el 22 % de profesionales Liderazgo y finalmente en un 24 % 

egresados y 20 % de profesionales Honradez. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

EGRESADOS PROFESIONALES

Figura 33. Valores que debe practicar el Ingeniero Agrónomo (Torres, 2015). 
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4.3. RESULTADOS DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADORES. 

4.3.1. Caracterización de la demanda a nivel nacional y local. 

4.3.1.1.  Prácticas del Ingeniero Agrónomo. 

En la figura 34, hace referencia a la percepción de los empleadores con 

respecto a las actividades prácticas del Ingeniero Agrónomo realizadas en la 

institución laboral que ellos dirigen. 

El resultado obtenido de las encuestas el mayor porcentaje consideran la 

Elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo e investigación; seguido 

en un 15 % de Capacitaciones; en cuanto a Asistencia técnica  señalan el 12 

%; el 8 % Identificación, monitoreos, inspecciones, controles de plagas y 

enfermedades; el 7 % la Producción y post producción Agrícola y con el 

mismo porcentaje Extensión rural y Organización comunitaria; el 5% Manejo 

de cultivos industriales y finalmente con el mismo porcentaje contabilidad 

agrícola. 
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Figura 34. Actividades prácticas que el Ingeniero Agrónomo realiza en la 
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4.3.1.2. Campos de formación y competencias laborales. 

En la figura 35, se indican los campos de formación del Ingeniero Agrónomo 

necesarios para cumplir con las competencias laborales. 

Desde la percepción de los empleadores; en un 25 % Sanidad vegetal, el 24 

% Suelos y Fertilidad; el 22 % Producción vegetal igualmente Proyectos de 

investigación y desarrollo, el 21 % Administración de empresas 

agropecuarias, el 15 % Cosecha y Pos cosecha, el 14 % Riegos y Drenajes y 

finalmente el 6 % Fitomejoramiento y Métodos y selección.   
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Figura 35. Campos de formación del Ingeniero Agrónomo necesarios para 
cumplir con las competencias laborales (Torres, 2015). 
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4.3.1.3. Escenarios futuros y perfil profesional. 

En la figura 36, se indican los escenarios profesionales que se podrían crear 

de manera innovadora y que en su defecto podrían configurar el perfil del 

Ingeniero Agrónomo desde la perspectiva de los empleadores. 

Los resultados obtenidos en un 20 % Micro y Macro empresas propias 

(emprendimientos), el 16 % Consultoría, el 15 % Asociaciones comunitarias, 

el 11 % Viveros, el 8 % Gestión y ejecución de proyectos agrícolas en el 

mismo porcentaje Invernaderos, el 4 % Industrialización de productos, y 

solamente el 1 % Laboratorios en general relacionados a la agricultura 

(Fitomejoramiento. Fitopatología, suelos, biotecnología, entomología).  
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Figura 36.  Escenarios profesionales que se podrían crear para el 
desenvolvimiento del Ingeniero Agrónomo (Torres, 2015). 
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4.3.2. Perfil profesional para cubrir la cemanda. 

4.3.2.1. Perfil profesional y demanda en el escenario laboral. 

En la figura 37, se indican las disciplinas que el perfil del Ingeniero Agrónomo 

debe profundizar para cumplir con los requerimientos laborales presentados 

en los diferentes escenarios profesionales. 

Desde la percepción de los empleadores las disciplinas que se requieren en 

un 19 % Elaboración de proyectos de desarrollo e investigación, el 17 % 

Sanidad vegetal, el 15 % Producción y Post Producción Agrícola, el 12 % 

Manejo y conservación de los recursos de la producción agrícola agua, suelo, 

cultivo, con el mismo porcentaje indican Extensión Rural (FODA), el 8 % 

Presupuestos y microcréditos, el 6 % Suelos y fertilidad y el 5 % 

Administración de empresas. 
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Figura 37. Disciplinas que debe profundizar el perfil del Ingeniero Agrónomo 
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4.3.2.2.  Actitudes y destrezas del Ingeniero Agrónomo. 

En la figura 38, hace referencia a los requerimientos de los empleadores en 

cuanto a actitudes y destrezas que debe desarrollar el Ingeniero Agrónomo. 

 

Los resultados obtenidos señalan en un 14 % señalan el Trabajo en equipo 

así mismo con el 14 % Cualidades éticas, morales y profesionales, el 11 % 

Conocimientos profundos de la agronomía con el mismo porcentaje indican el 

ser emprendedor y visionario, el 10 % proactivo y creativo, el 7 % Gestión y 

manejo de proyectos, el 6 % Capacidad de identificar y contribuir a resolver 

problemas de la realidad agrícola y el 4 % Administrador y profesional.  
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4.3.2.3. Dominios/conocimientos en relación a la innovación y 

emprendimientos. 

En la figura 39, se indica los dominios/ conocimientos profesionales del 

Ingeniero Agrónomo que favorecen el desarrollo de innovaciones y 

emprendimientos desde la percepción de los empleadores. 

 

Figura 39. Dominios/ conocimientos profesionales del Ingeniero Agrónomo 
para el desarrollo de innovaciones y emprendimientos (Torres, 2015). 

 

Los resultados obtenidos en un 23 % Elaboración y ejecución de proyectos 

agropecuarios; el 21 % Sanidad vegetal; el 19 % Administración de empresas 

agropecuarias, el 11 % Producción y post producción, el 6 % Manejo y 

conservación de los recursos suelo, agua y cultivo; el 4 % Biotecnología; el 2 

% Genética y el 1% Manejo de software. 
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4.3.3. Necesidades profesionales. 

4.3.3.1. Valores del Ingeniero Agrónomo. 

En el figura 40, hace referencia a los valores éticos y morales que el Ingeniero 

Agrónomo debe practicar en la profesión. 

 

Figura 40. Valores que debe practicar el Ingeniero Agrónomo (Torres, 2015). 

 

Según los empleadores el 26 % Responsabilidad, el 23 % Respeto, el 21 % 

Puntualidad, el 12 % Ética moral y profesional, el 11 % Amabilidad, el 10 % 

Honestidad, el 6 % Cordialidad y finalmente el 5 % Solidaridad. 
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4.4. RESULTADOS DESDE LA PERCEPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

4.4.1. Desarrollo tecnológico. 

4.4.1.1. Nuevas herramientas tecnológicas. 

En la figura 41, se indica los conocimientos en nuevas herramientas 

tecnológicas utilizadas por el Ingeniero Agrónomo desde la percepción de las 

entrevistas. 

Donde los entrevistados indicaron en un 50 % que Si conocen nuevas 

herramientas tecnológicas vinculadas en el campo profesional de la 

agronomía mientras que en un mismo porcentaje 50% no conocen, debido a 

que consideran que es tecnología propia de la carrera. 
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Figura 41. Percepción de conocimiento en nuevas herramientas tecnológicas 
utilizadas en la profesión (Torres, 2015). 
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4.4.1.2. Herramientas tecnológicas utilizadas. 

En figura 42, se describe el conocimiento de herramientas tecnológicas 

que se ha insertado en la profesión desde la percepción de los entrevistados.  

 

Donde el mayor porcentaje respondió que conoce Software para estadística, 

seguido por Project Manager y Sistemas de Información Geográfica y en un 

porcentaje similar se pronunciaron por otras herramientas tecnológicas.  

4.4.1.3. Cambios tecnológicos locales. 

En la figura 43, se muestran los cambios tecnológicos para la solución de 

problemas relacionados al campo profesional. 
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Figura 42. Conocimiento de herramientas tecnológicas insertadas en la 
profesión (Torres, 2015). 

Figura 43. Percepción de cambios tecnológicos en la localidad para la 
solución de problemas relacionados al campo profesional (Torres, 2015). 
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Según los entrevistados el mayor porcentaje Si evidencia cambios mientras 

que en un menor porcentaje señala que no. 

4.4.1.4.  Potencial de herramientas tecnológicas en problemas. 

En la figura 44, se indican los problemas que no tienen tratamiento con nuevas 

herramientas tecnológicas desde la percepción de los entrevistados. 

 

El 70 % indican la contaminación por agro tóxicos, el 50 % inadecuado manejo 

de plagas, el 40 % erosión del suelo y pérdida de cubierta vegetal, el 30 % 

indican el inadecuado manejo del suelo de acuerdo a su aptitud agrícola con 

el mismo porcentaje el 30 % pérdidas pos cosecha, con un 20 % señalan 

varios problemas fomento de monocultivo, uso ineficiente del agua y 

utilización de semillas y plántulas de mala calidad.  
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Figura 44. Problemas que se consideran no tienen tratamiento con nuevas 
herramientas tecnológicas (Torres, 2015). 
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4.4.1.5. Herramientas tecnológicas para enseñanza. 

En la figura 45, señala las herramientas tecnológicas que se podrían insertar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje desde la percepción de los 

entrevistados. 

 

Donde el 50 % de entrevistados indican los Software aplicados a la 

Agronomía, el 30 % Software estadísticos actualizados de igual manera para 

los Sistemas de Información Geográfica, un 20 % no contestó y en un 10 % 

para los Software para suelos, Project Manager y AUTOCAD.  
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Figura 45. Herramientas tecnológicas que se podrían insertar en el proceso 
de enseñanza (Torres, 2015). 
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4.4.2. Formación profesional. 

4.4.2.1. Prioridad de asignaturas específicas. 

En la figura 46, se indican en orden de prioridad las asignaturas en que la 

carrera de Ingeniería Agronómica debe profundizar para mejorar el proceso 

de enseñanza desde la percepción de los entrevistados. 

Donde la mayoría de los entrevistados con un 90 % consideran la Producción 

vegetal así como los Proyectos de Investigación y Desarrollo que son una de 

las prioridades que se deben profundizar en el proceso de enseñanza, el 80 

% indica Administración de empresas agropecuarias, el 70 % Sanidad 

vegetal, el 60 % Suelos y fertilidad, el 40 % Cosecha y Pos cosecha, el 30% 

Riegos y Drenajes al igual para Fitomejoramiento y Métodos de Selección.  
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Figura 46. Prioridad de asignaturas que se debe profundizar en el proceso de 
enseñanza (Torres, 2015). 
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4.4.2.2. Conocimientos en investigación. 

En la figura 47, se muestran los conocimientos presentes en el plan de 

estudios de la carrera que permiten incursionar en investigación. 

 

Según los entrevistados consideran en un 90 % los Proyectos de 

Investigación y Desarrollo, el 60 % Sanidad vegetal, el 50 % el 50 % 

Administración de Empresas Agropecuarias, solamente el 20 % para Suelos 

y fertilidad, Fitoecnia y Fitomejoramiento.   
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Figura 47. Conocimientos que permiten incursionar en investigación (Torres, 
2015). 
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4.4.3. Actores y sectores de desarrollo de la profesión. 

4.4.3.1. Problemas ausentes en el plan de estudios. 

En la figura 48, se muestran los problemas de mayor relevancia que no se 

están abordando en el plan de estudios desde la percepción de los 

entrevistados. 

Los resultados obtenidos se relacionan principalmente con el inadecuado 

manejo de productos químicos, seguido por la falta de producción con nuevas 

tecnologías, la falta de proyectos de investigación y desarrollo y otros 

aspectos en menor porcentaje se relacionan con la falta de elaboración de 

presupuestos, inadecuado manejo integrado de plagas y enfermedades, el 

inadecuado manejo de recursos hídricos, sistemas de riego y drenajes, falta 

de organización, capacitación y vinculación con la colectividad, y falta de 

enseñanza en administración de empresas agropecuarias. 
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Figura 48. Percepción de problemas que no se están abordando en el plan 
de estudios acorde con la realidad agrícola local, regional y nacional (Torres 
2015). 
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4.4.3.2. Prioridad de problemas locales. 

En la figura 49, indica el criterio que tienen los entrevistados con respecto a 

los problemas locales que demandan resolver. 

El mayor porcentaje de los entrevistados señalan la débil organización, 

seguido de la incidencia de plagas y enfermedades, la falta de tecnología 

apropiada, con un mismo porcentaje la fertilidad y erosión de los suelos, baja 

productividad de cultivos y el mal manejo del recurso hídrico, comercialización 

inadecuada, y finalmente en un menor porcentaje la limitada tecnología en 

conservación e industrialización de productos. 
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Figura 49. Percepción de problemas que demanda resolver la comunidad 
relacionados a la profesión (Torres, 2015). 
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4.4.3.3. Prioridad de competencias. 

En la figura 50, se muestran las competencias que debe abordar el Ingeniero 

Agrónomo en orden de prioridad desde a percepción de los entrevistados. 

 

En un 100 % coinciden los entrevistados en la Capacidad para manejar y 

conservar los recursos de la producción agrícola (suelo, agua, cultivo); en un 

80% Capacidad para identificar problemas de plagas y enfermedades de los 

cultivos e implementar técnicas de manejo integrado, en un 70 % la 

Capacidad para formular y gestionar proyectos de investigación y desarrollo 

agrícola; el 60 % Capacidad para administrar fincas y empresas agrícolas con 

enfoque rural sostenible, un 40 %  Capacidad de identificar y contribuir a 

resolver problemas de la realidad agrícola de la región y el país y finalmente 

con un 10 % Capacidad para desarrollar proyectos de mejoramiento genético 

en plantas, con métodos de selección masiva para propagación de plantas y 

potenciación de la producción agrícola, Capacidad para establecer sistemas 

de cosecha, pos cosecha y comercialización de productos agrícolas y Generar 

y difundir tecnologías agrícolas de producción amigables con el ambiente y el 

entorno sociocultural.   
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Figura 50. Prioridad de competencias requeridas para la formación del 
Ingeniero Agrónomo (Torres, 205). 
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4.4.3.4. Alternativas ocupacionales. 

En la figura 51, se muestran escenarios públicos y privados donde los 

profesionales de la carrera de Ingeniería Agronómica podrían trabajar al 

momento de terminar sus estudios. 

Desde la percepción de los entrevistados en un mayor porcentaje coinciden 

en señalar al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) y a los GADS Provinciales, cantonales y parroquiales como 

instituciones que requieren profesionales de Ingeniería Agronómica, y 

finalmente otras instituciones que pueden acoger a este tipo de procesionales 

son AGROCALIDAD, Micro y macro empresas, Ministerio del Ambiente, 

SENPLADES, Ministerio de Educación y a las Instituciones de Educación 

Superior.  
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Figura 51. Instituciones públicas y privadas donde podrían insertarse los 

profesionales en Ingeniería Agronómica (Torres, 2015). 
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4.4.4. Pertinencia de la profesión con las transformaciones productivas. 

4.4.4.1. Impacto del perfil profesional. 

En la figura 52, se indica si el perfil profesional contribuye a la solución de las 

necesidades regionales desde la percepción de los entrevistados. 

 

Figura 52. Relación del perfil profesional con la solución de necesidades 
regionales. 

 

La gran mayoría de entrevistados en un 90 % consideran que Si contribuye a 

la solución de necesidades regionales mientras que el 10 % manifiestan que 

no contribuye. 

4.4.4.2. Perfil profesional y el cambio de la matriz productiva. 

En la figura 53, se indica la relación del perfil profesional y su contribución con 

la política del cambio de la matriz productiva.  
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Figura 53. Contribución del perfil profesional con la política del cambio de la 
matriz productiva (Torres, 2015). 



  

86 

 

El total de los entrevistados respondió que el perfil profesional Si contribuye 

con la política de cambio de la matriz productiva.  

4.4.4.3. Relación PNBV con el currículo. 

En la figura 54, se indican los objetivos del PNBV abordados por el currículo 

de la carrera desde la percepción de los entrevistados. 

 

Los resultados indican que en un 90 % Impulsar la transformación de la matriz 

productiva, el 80 % Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global, en un mismo porcentaje 40 % 

indican Mejorar la calidad de vida de la población, Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica y finalmente con un mismo porcentaje 10 % Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía; Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad, Consolidar el sistema económico 

social y solidario, de forma sostenible y Garantizar el trabajo digno en todas 

sus formas.  
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Figura 54. Relación de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 
abordados por el currículo de la carrera (Torres, 2015). 
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4.4.4.4. Áreas de interés público y profesional. 

En la figura 55, muestra las áreas de interés público en las que aporta el perfil 

profesional ofertado por la carrera de Ingeniería Agronómica. 

  

Donde el 100 % de entrevistados coinciden en la Producción y post 

producción agrícola, un 90 % en la Conservación de los recursos de la 

producción agrícola (suelo, agua, cultivo), el 80 % Fomento de la organización 

social, el 30 % Economía popular y solidaria y en un 20 % Calidad e inocuidad 

de los alimentos.  
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Figura 55. Relación de áreas de interés público con el perfil profesional de la 
carrera (Torres, 2015). 
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4.4.5. Pertinencia de la profesión con los servicios del buen vivir. 

4.4.5.1. Currículo y calidad de vida. 

En la figura 56, muestra la contribución del currículo de la carrera en mejorar 

la calidad de vida de la población. 

El 100 % de entrevistados consideran que el currículo del Ingeniero Agrónomo 

Si contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. 

4.4.5.2. Currículo y los derechos de la naturaleza. 

En la figura 57, se indica si el currículo de la carrera de Ingeniería Agronómica 

contribuye a garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global. 
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Figura 56. Relación del currículo en la contribución para mejorar la calidad 
de vida de la población (Torres, 2015). 

Figura 57. Relación del currículo en la contribución de garantizar los derechos 
de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global 
(Torres, 2015). 
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Donde los entrevistados en su totalidad respondieron que Si contribuye. 

4.4.5.3. Currículo y la matriz productiva. 

En la figura 58, señala la contribución del currículo de Ingeniería Agronómica 

en la política del cambio de la matriz productiva desde la percepción de los 

entrevistados.  

Donde el total de respondieron que Si contribuye. 

4.4.6. Caracterización de la demanda a nivel nacional y local. 

4.4.6.1. Prácticas del Ingeniero Agrónomo. 

En la figura 59, se indica las actividades prácticas realizadas por los 

Ingenieros Agrónomos destacadas en sus escenarios laborales desde la 

perspectiva de los entrevistados. 
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Figura 58. Relación del currículo del Ingeniero Agrónomo a la contribución al 
cambio de la matriz productiva en el campo agrícola (Torres, 2015). 

Figura 59. Actividades prácticas que el Ingeniero Agrónomo realiza en sus 
instituciones laborales (Torres, 2015). 
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En los resultados obtenidos los entrevistados mayoritariamente indicaron 

Administración de Empresas Agropecuarias, seguido del 40 % en Producción 

y Post producción Agrícola, en un mismo porcentaje 20 % Manejo de Frutales 

y Manejo de Cultivos Industriales, en un 10% para Elaboración y Ejecución de 

Proyectos de Desarrollo e Investigación, Manejo y Conservación de Suelo, 

Agua y Cultivo, Manejo de Cultivos de Ciclo Corto y Manejo de Pastos.  

4.4.6.2. Campos de formación y competencias laborales. 

En la figura 60, se indican los campos de formación del Ingeniero Agrónomo 

necesarios para cumplir con las competencias laborales, desde la percepción 

de los entrevistados. 

El 100 % de los entrevistados señalan la Producción vegetal, seguido de 

Proyectos de investigación y desarrollo, Administración de empresas 

agropecuarias, Sanidad vegetal y finamente Suelos y Fertilidad.  
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Figura 60. Campos de formación del Ingeniero Agrónomo necesarios para 
cumplir con las competencias laborales (Torres, 2015). 
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4.4.6.3. Escenarios futuros y perfil profesional. 

En la figura 61, se indican los escenarios profesionales que se podrían crear 

de manera innovadora y que en su defecto podrían configurar el perfil del 

Ingeniero Agrónomo. 

Desde la percepción de los entrevistados en un 90 % Micro y macro 

empresas, en un 40 % Gestión y ejecución de proyectos agrícolas en un 20 

% Laboratorios en general relacionados a la agricultura (Fitomejoramiento. 

Fitopatología, suelos, biotecnología, entomología) y en un 10 % Granjas 

industriales y No contestó.  

4.4.7. Perfil profesional para cubrir la demanda. 

4.4.7.1. Perfil profesional y demanda laboral. 

En figura 62, se definen las disciplinas que el perfil del Ingeniero Agrónomo 

debe profundizar para cumplir con los requerimientos laborales presentados 

en los diferentes escenarios profesionales. 
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Figura 61. Escenarios profesionales potenciales para el desenvolvimiento del 
Ingeniero Agrónomo (Torres, 2015). 

Figura 62. Disciplinas que debe profundizar el perfil del Ingeniero Agrónomo 
en relación a los requerimientos laborales (Torres, 2015). 
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Desde la percepción de los entrevistados el 60 % indican Producción y post 

producción agrícola, con un mismo porcentaje 20 % para Elaboración de 

proyectos de desarrollo e investigación, Administración de empresas 

agropecuarias y No contestó, de igual manera con un mismo porcentaje 10 % 

Extensión Rural (FODA), Horticultura, Sanidad vegetal y Pedagogía.  

4.4.7.2. Actitudes y destrezas del Ingeniero Agrónomo. 

En la figura 63, hace referencia a los requerimientos del Ingeniero Agrónomo 

en actitudes y destrezas características. 

Donde los entrevistados en un 80 % señalan que debe ser administrador y 

profesional, en un 30 % tener cualidades éticas, morales y profesionales, con 

un mismo porcentaje 20 % indican Conocimientos profundos de la agronomía, 

ser emprendedor y visionario y finalmente con un 10 % consideran el trabajo 

en equipo, la Capacidad de identificar y contribuir a resolver problemas de la 

realidad agrícola y No contestó.  
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Figura 63. Actitudes / destrezas del profesional Ingeniero Agrónomo (Torres, 
2015). 
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4.4.7.3. Dominios/conocimientos en relación a la innovación y 

emprendimientos. 

En la figura 64, se indica los dominios/ conocimientos profesionales del 

Ingeniero Agrónomo que favorecen el desarrollo de innovaciones y 

emprendimientos. 

 

Desde la percepción de los entrevistados el 40 % No contestó, el 30 % 

señalan la Producción y pos producción, el 20 % Manejo y conservación de 

los recursos suelo, agua y cultivo y finalmente en un 10 % Elaboración y 

ejecución de proyectos agropecuarios, Sanidad vegetal, Administración de 

empresas, Biotecnología y Genética.  
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Figura 64. Dominios/ conocimientos profesionales del Ingeniero Agrónomo 
para el desarrollo de innovaciones y emprendimientos (Torres, 2015). 
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4.4.8. Necesidades profesionales. 

4.4.8.1. Demanda profesional a nivel nacional. 

En la figura 65, se indica la percepción acera de la demanda laboral del 

Ingeniero Agrónomo a nivel nacional en función de planes nacionales de 

desarrollo, políticas públicas y tendencias de los sectores vinculados a la 

producción 

Los entrevistados indican en un 40 % que es alto, y en un mismo porcentaje 

para medio y bajo. 
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Figura 65. Demanda de profesionales en Ingeniería Agronómica a nivel 
nacional vinculados a la producción (Torres, 2015). 
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4.4.8.2. Demanda profesional a nivel local. 

En la figura 66, se indica la demanda de profesionales en Ingeniería 

Agronómica a nivel local, en función de los planes zonales de desarrollo, 

políticas públicas y tendencias de los sectores vinculados a la producción y 

emprendimientos.  

Los entrevistados en un 40 % consideran que es alto, el 30 % para medio y 

bajo. 
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Figura 66.  Demanda de profesionales en Ingeniería Agronómica a nivel local 
(Torres, 2015). 
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4.4.8.3. Valores del Ingeniero Agrónomo. 

Ella figura 67, hace referencia a los valores éticos y morales que el Ingeniero 

Agrónomo debe practicar en la profesión desde la percepción de los 

entrevistados. 

El total de los entrevistados señalan la Responsabilidad, seguido de la Ética 

moral y profesional, el Respeto, Honestidad, Puntualidad y finalmente en 

menor porcentaje Liderazgo, Lealtad y Honradez.  

4.5. ARTICULACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL CON LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

El perfil profesional de la carrera de Ingeniería Agronómica se articula con 

el PNBV en los objetivos: 3, 4, 5, 7, 10 y 11 con sus respectivas políticas 

y lineamientos estratégicos detallado en el Anexo 7. 

 

El perfil profesional con la Agenda de Planificación de la Zona 7 

perteneciente a las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe se 

articula con los diferentes problemas en los literales a, b y c; en cuanto a 

potencialidades en los literales a, b y c; en las tendencias con los 

numerales 1, 2 y 3; finalmente con el modelo territorial deseado referente 

a las actividades productivas en los literales a y b, detallado en el Anexo 

8. 
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Figura 67. Valores que debe practicar el Ingeniero Agrónomo (Torres, 2015). 
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En cuanto a los requerimientos en investigación del perfil profesional de la 

carrera de Ingeniería Agronómica se detallan en las figuras 12 y 47 de los 

resultados antes señalados. 

 

La vinculación del perfil profesional de la carrera de Ingeniería Agronómica 

con la sociedad se relaciona con las actividades prácticas y pasantías 

realizadas en la misma de igual manera se detallan en las figuras de los 

resultados anteriores en los numerales: 13, 25, 34, 59 respectivamente.

  

El perfil profesional de la carrera de Ingeniería Agronómica se relaciona 

en cuanto a las corrientes humanísticas de pensamiento con los valores 

éticos y morales detallados en las figuras 29, 33, 38, 63, 40, y 67. 
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V. DISCUSIONES 

5.1. PERTINENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA. 

El análisis e interpretación se presenta de manera integrada considerando los 

resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas y las entrevistas; de 

forma ordenada según las dimensiones que guiaron la investigación: 

desarrollo tecnológico, formación profesional, actores y sectores del 

desarrollo de la profesión, pertinencia de la profesión con las 

transformaciones productivas, pertinencia de la profesión con los servicios del 

buen vivir, caracterización de la demanda a nivel nacional y local, perfil 

profesional para cubrir la demanda y necesidades de profesionales; de ésta 

manera responde a la pertinencia de las carreras donde juega un papel crucial 

en la evaluación del CEAACES sea como un principio básico que atraviesa 

todo el modelo (Morán et al. 2011), o como uno de los criterios para la 

evaluación (CEAACES, 2013). 

5.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO 

A través de los resultados derivados de las encuestas, así como también las  

entrevistas, se obtuvo que la carrera de Ingeniería Agronómica en cuanto a 

esta dimensión las herramientas tecnológicas de la carrera se enfocan en el 

uso de software para biotecnología, sistemas de información geográfica y 

software estadísticos; asignaturas que se encuentran ofertadas en el pensum 

de estudios siendo necesaria su profundización, ya que el conocimiento de 

nuevas herramientas tecnológicas apoyarán a solucionar problemas con la 

realidad agrícola local y nacional; relacionándose así con el fomento industrial 

y productivo que es una de las políticas prioritarias del gobierno nacional, 

donde se  incentiva  el  desarrollo  o  mejora  de  nuevos  procesos   y  

productos a través del apoyo a programas de  asistencia y capacitación   en   

esta   materia,   gestión   de   la   innovación   y    transferencia tecnológica,  

al  igual  que  la  articulación  con  las  universidades  y  la  oferta  de servicios 

científicos y tecnológicos del país (SENACYT, 2007). 

En la actualidad los avances tecnológicos a nivel local no son profundos 

debido a ésta limitación todavía hay problemas que requieren atención como 

el inadecuado manejo  de plagas y el inadecuado uso de los suelos de 

 



  

99 

 

acuerdo a su aptitud agrícola; se destaca la necesidad de poner más atención 

al desarrollo tecnológico; en especial la biotecnología ya que es un 

componente estratégico para el campo agrícola donde aporta en el 

rendimiento superior de los cultivos, la reducción de pesticidas entre otros 

concebida en el sistema   nacional   de   ciencia,   tecnología   e innovación 

como  un  medio  para  contribuir  al  bienestar  de  la población y al desarrollo 

del país (SENACYT, 2007). 

Por otra parte también es necesario enfatizar en el uso de las TIC; 

principalmente el internet, manejo de softwares informáticos relacionados con 

el desarrollo productivo de esta forma es posible visualizar la importancia de 

éstas tecnologías informáticas según el Plan de Acción de la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información CMSI (2005) donde resalta el uso de las 

TIC para el desarrollo agrícola que puede poner al alcance de muchas 

personas los conocimientos científicos que ayudarán a mejorar la producción 

agrícola.   

Así mismo el uso de las TIC en la carrera de Ingeniería Agronómica según 

(Salinas, 2002) se relaciona con la necesidad de adoptar modelos flexibles de 

enseñanza y aprendizaje como respuesta cambios de la sociedad actual.  

5.3. FORMACIÓN PROFESIONAL 

En síntesis el currículo de la carrera de Ingeniería Agronómica en base a las 

encuestas y entrevistas realizadas se obtuvo el orden de prioridad de las 

asignaturas específicas que requiere el Ingeniero Agrónomo en su formación 

profesional enfatizando Suelos y Fertilidad, Producción Vegetal, Riegos y 

Drenajes, Sanidad Vegetal, Fitomejoramiento y Métodos de selección, 

Cosecha y Pos cosecha, Administración de Empresas Agropecuarias y 

finalmente Proyectos de  Investigación y Desarrollo; en este aspecto cabe 

mencionar que hay una relación directa con lo mencionado en el (RRA-CES, 

2014) sobre la estructura curricular que está orientada a la inclusión de 

asignaturas que permiten la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de una profesión. 
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Además estas mismas asignaturas abordadas permiten a los profesionales 

de la carrera incursionar en las diferentes áreas de investigación 

fundamentándose en los campos de formación del currículo considerando a 

la investigación desde el marco del campo formativo de la epistemología y la 

metodología de la investigación en sí, a través de proyectos de investigación 

de carácter exploratorio y descriptivo; permitiendo el desarrollo agrícola 

sustentable de la Región Sur y del País. (IACIA-UNL, 2013). 

Los conocimientos disciplinares, profesionales, investigativos, de saberes 

integrales y de comunicación, necesarios para desarrollar el perfil profesional 

y académico del estudiante al final de la carrera (RRA-CES, 2014); se 

sostienen en base a las expectativas alcanzadas de los profesionales al 

culminar los estudios; la mayoría de los egresados de la carrera consideran 

las expectativas altas, desde la percepción de los profesionales de otras 

universidades es medio y menores porcentajes baja.  

En un porcentaje elevado tanto egresados como profesionales respondieron 

que las prácticas pre profesionales, pasantías si se encontraron acorde con 

la malla curricular ofertada; lo que se contrasta en la Praxis profesional que 

integra conocimientos teóricos-metodológicos y técnico instrumentales   de 

la formación profesional  incluyendo las prácticas pre profesionales, los 

sistemas de supervisión y sistematización de las mismas; dentro de los 

campos de formación del currículo del (RRA-CES, 2014). 

5.4. ACTORES Y SECTORES DEL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN. 

Los actores y sectores del desarrollo de la profesión se enmarcan en los 

problemas de la realidad agrícola local, regional y nacional y su relación con 

los sectores de desarrollo.   

De los resultados obtenidos, se aprecian problemas relacionados con la 

estructura curricular la falta de profundización en el aprendizaje de 

elaboración y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo, el 

inadecuado manejo de plagas y enfermedades, la falta de manejo de software 

informáticos relacionados con la agricultura, el inadecuado manejo del suelo, 

el inadecuado manejo de productos químicos en base al contexto anterior es 

primordial que los nuevos modelos académicos de la educación superior 
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consideran los cambios que se operan en los horizontes epistemológicos del 

conocimiento, nuevas tendencias a nivel latinoamericano y mundial, las 

reformas académicas, normativas, perspectivas y planes de desarrollo, 

visiones y necesidades de los actores y sectores, si queremos hacer de las 

IES pertinentes y de calidad (Larrea, 2013). 

Problemas relacionados al sector ambiental son el indiscriminado uso de agro 

tóxicos y la erosión de suelos.  

En el sector productivo se identifican problemas relacionados con la pérdida 

de fertilidad de los suelos, plagas y enfermedades de los cultivos, semillas de 

mala calidad, uso inadecuado de tecnologías, pérdidas poscosecha, manejo 

inadecuado de los recursos suelo, agua y cultivo, baja productividad, 

comercialización inadecuada.  

En el sector socio-económico se identifican problemas como: baja 

productividad de los cultivos, comercialización inadecuada, acceso limitado 

tecnologías apropiadas.  

Estos problemas de la agricultura deben abordarse desde una visión integral 

del proceso de desarrollo agrícola y constituyen el objeto de estudio de los 

profesionales que se forman en la carrera de Ingeniería Agronómica,  que 

incluye: producción de alimentos para consumo interno, materias primas,  

agroforestales, cultivos de exportación; uso y manejo sostenible de los 

recursos naturales; gestión del negocio agrícola; y, las implicaciones de esta 

actividad productiva en el desarrollo rural con enfoque de cadenas 

agroproductivas y agroalimentarias (IEPCIA, 2015). 

El objeto de estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica es el fenómeno 

complejo o proceso social del agro en interacción con el medio biofísico, los 

recursos fitogenéticos y la actividad del hombre, para la producción, 

considerando los factores físicos, químicos, biológicos, ambientales, 

económicos y sociales  que influyen o afectan al proceso productivo de 

alimentos (consumo interno y exportación), materias primas industriales y 

servicios ambientales para el desarrollo agrario, en condiciones de la zona de 

planificación 7 (IEPCIA, 2015); esto define las competencias que deben ser 

abordadas por el currículo de la carrera de Ingeniería Agronómica para formar 
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un ingeniero agrónomo se destacan en orden de prioridad la Capacidad para 

manejar y conservar los recursos de la producción agrícola (suelo, agua, 

cultivo), Capacidad para formular y gestionar proyectos de investigación y 

desarrollo agrícola, Generar y difundir tecnologías agrícolas de producción 

amigables con el ambiente y el entorno sociocultural, Capacidad para 

identificar problemas de plagas y enfermedades de los cultivos e implementar 

técnicas de manejo integrado, Capacidad para establecer sistemas de 

cosecha, pos cosecha y comercialización de productos agrícolas, Capacidad 

de identificar y contribuir a resolver problemas de la realidad agrícola de la 

región y el país, Capacidad para desarrollar proyectos de mejoramiento 

genético en plantas, con métodos de selección masiva para propagación de 

plantas y potenciación de la producción agrícola y la Capacidad para 

administrar fincas y empresas agrícolas con enfoque rural sostenible. 

Constatándose con (Parra, 2003) en el desarrollo de competencias, el ser 

humano desarrolla capacidades especiales para conocer e interpretar la 

realidad, para comunicarse con los demás, para tomar decisiones, para 

buscar información, para  trabajar en  equipo;  en  fin,  saber,  saber  ser,  

saber hacer y saber actuar en contexto. Son capacidades que deben ser 

incentivadas en los individuos desde una edad temprana; es por ello que la 

educación básica juega un papel fundamenta 

Finalmente los resultados obtenidos; los actores vinculados se basa en las 

instituciones públicas y privadas como posibles escenarios que faciliten la 

inserción laboral del Ingeniero Agrónomo donde se especifican al Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Gobiernos 

provinciales, cantonales, parroquiales,  Instituciones educativas, programas y 

proyectos agrícolas, SENPLADES, SENAGUA, Micro y macro empresas, 

organizaciones sociales, ONG (s), Ministerio del Ambiente, MIES. 

 

 



  

103 

 

5.5. PERTINENCIA DE LA PROFESIÓN CON LAS 

TRANSFORMACIONES PRODUCTIVAS. 

La pertinencia del currículo de la carrera de Ingeniería Agronómica con las 

transformaciones productivas se basa en la forma cómo se organiza la 

sociedad para producir determinados bienes y servicios no se limita 

únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que 

también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos 

actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para 

llevar adelante las actividades productivas; este conjunto, incluye los 

productos, los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de 

esos procesos, se denomina matriz productiva (SENPLADES, 2012); con lo 

antes mencionado el currículo de la carrera Si se enmarca en este aspecto y 

a las exigencias entorno a la política pública del cambio de la matriz productiva 

implicando que la mayoría de los egresados, profesionales y entrevistados  

respondieron que el perfil profesional si contribuye a la solución de las 

necesidades regionales, al igual que al cambio de la matriz productiva 

considerada un patrón que privilegie la producción diversificada, ecoeficiente 

y con mayor valor agregado, así como los servicios basados en la economía 

del conocimiento y la biodiversidad (SENPLADES, 2012). 

Específicamente el currículo se articula en las siguientes políticas públicas 

que rodean las transformaciones productivas: Núcleos de las ciencias 

experimentales en BIOTECNOLOGÍA con aplicaciones en agricultura, 

alimento, procesos vegetales y fermentación y conservación ambiental; 

QUÍMICA APLICADA con aplicaciones en química agrícola, GENÉTICA: 

aborda alimentos, medio ambiente y el sector agropecuario. 

Los Núcleos en ciencias sociales y humanísticas: CIENCIAS DEL HÁBITAT: 

medio ambiente, suelos y riesgos, cultura y patrimonio, CIENCIAS DE LA 

CIUDADANÍA Y LA COMUNICACIÓN: educación, comunicación, seguridad 

ciudadana, buen vivir y economía solidaria, CIENCIAS DE LA SALUD: 

nutrición y genética. (Larrea, 2013). 

Además el currículo de la carrera se articula a los servicios priorizados al 

cambio de la matriz productiva en dos aspectos en cuanto a BIENES: en los 
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puntos de alimentos frescos y procesados y la Biotecnología, en cuanto a los 

SERVICIOS: servicios ambientales. 

La articulación del currículo de la carrera con los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir (PNBV) abordados por el perfil de la carrera de Ingeniería 

Agronómica, según las encuestas y entrevistas “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía” “Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”, “Impulsar la 

transformación de la matriz productiva”, “Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad”, “Impulsar la transformación de la 

matriz productiva” “Mejorar la calidad de vida de la población”,  “Asegurar la 

soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica” y finalmente “Garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”  

Con los objetivos antes mencionados dentro del PNBV se encuentran en los 

numerales (3, 4, 7, 10, 11) relacionados con su respectiva política y sus 

lineamientos estratégicos establecidos a detalle en el Anexo 7. 

En concordancia con lo antes descrito también se determina en base a los 

resultados la pertinencia de la profesión con los servicios del buen vivir donde 

el currículo de la carrera responde a mejorar la calidad de vida, a la 

contribución con el cambio de la matriz productiva y garantiza los derechos 

de la naturaleza y promueve la sostenibilidad ambiental territorial y global de 

acuerdo a las encuesta y entrevistas; esto se articula con la oferta formativa, 

de investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen 

constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes 

regionales y locales, los requerimientos sociales y las corrientes 

internacionales científicas y humanísticas del pensamiento cumpliendo con 

las diferentes áreas de interés  público como Soberanía y seguridad 

alimentaria, Calidad e inocuidad de los alimentos, Conservación de los  

recursos de la producción agrícola (suelo, agua, cultivo), Educación formal y 

no formal, Producción y Post producción agrícola, Conservación y manejo de 
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recursos fitigenéticos, Economía popular y solidaria y el Fomento de la 

organización social. 

5.6. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA A NIVEL NACIONAL Y 

LOCAL. 

La caracterización de la demanda a nivel nacional y local de la carrera de 

Ingeniería Agronómica tiene que ver con el ejercicio real y posible de la 

profesión y permite establecer capacidades, habilidades, destrezas y 

desempeños profesionales que determinan el perfil profesional (Vásquez, 

2015); para cumplir con éste principio se definen los campos de actuación de 

la carrera donde se abordan las siguientes disciplinas Suelos y fertilidad, 

Fitomejoramiento y métodos de selección, Sanidad vegetal, Proyectos de 

investigación y desarrollo, Riegos y drenajes, Cosecha y pos cosecha, 

Producción vegetal, Administración de empresas; con éstas disciplinas 

abordadas el currículo de la carrera debe relacionarse con una cátedra 

integradora en cada período académico donde realice la articulación entre el 

aprendizaje de los enfoques, métodos, modelos y protocolos de actuación 

profesional en los diversos ámbitos de aplicación y la experiencia de la 

práctica pre-profesional (Larrea, 2013). 

El estudio de la demanda ocupacional es imperativa a la participación de 

actores y sectores vinculados directamente con el ejercicio de la profesión, 

según (Vásquez, 2015); se debe tomar en cuenta las actividades prácticas 

realizadas por los profesionales en las diferentes instituciones donde laboran 

destacándose la Elaboración y ejecución proyectos de desarrollo e 

investigación, Capacitaciones, Asistencia técnica, Identificación, monitoreos, 

inspecciones, controles de plagas y enfermedades, Producción y post 

producción agrícola, Extensión rural y organización comunitaria, Manejo y 

conservación de suelo, agua y cultivo, Manejo de cultivos industriales y de 

exportación  y Pedagogía éstos indicadores permiten su comparación con el 

perfil profesional ofertado por la carrera constatando que en las capacidades 

de formación si se abordan éstos indicadores. 

Lo antes mencionado permite identificar escenarios futuros que se pueden 

crear de manera innovadora en base a las encuestas y las entrevistas las 
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micro y macro empresas, consultorías, Gestión y ejecución de proyectos 

agrícolas y Laboratorios relacionados con la agricultura (entomología, 

fitopatología, biotecnología entre otros), Viveros e Invernaderos, Asociaciones 

comunitarias y la industrialización de materias primas; de ésta forma se 

contrasta con lo que manifiesta (Larrea, 2013) acerca de la creación de 

escenarios profesionales destacando la capacidad de gestión de la profesión 

y de gerencia socio-política de la misma, con integradores modelos de 

intervención para realidades complejas y multidimensionales; además en éste 

bloque de aprendizaje se encuentran las capacidades cognitivas para el 

desarrollo de la investigación y la innovación. 

Por otra parte considera una deficiencia en las mallas curriculares porque no 

cuentan con espacios definidos para el aprendizaje de la gestión de la 

profesión, ni se desarrollan proyectos de emprendimientos sociales que 

favorezcan la creación de nuevos escenarios profesionales (Larrea, 2013). 

5.7. PERFIL PROFESIONAL PARA CUBRIR LA DEMANDA 

De acuerdo al perfil profesional para cubrir la demanda y satisfacer las 

necesidades en función de las encuestas y entrevistas aplicadas se destaca  

la Sanidad Vegetal, Elaboración de proyectos de desarrollo e investigación, 

Producción y Post Producción Agrícola, Extensión Rural (FODA), Suelos y 

Fertilidad, Manejo y conservación de los recursos de la producción agrícola 

suelo, agua y cultivo, Administración de empresas y Riegos y Drenajes; éstos 

aspectos fueron los destacados en los resultados obtenidos a la demanda del 

perfil de la carrera; (Larrea, 2013) indica la orientación del perfil a producir 

impactos en la transformación de las matrices productiva, del conocimiento y 

de servicios del buen vivir; además éstos conocimientos permiten incursionar 

en innovaciones y emprendimientos. 

Las actitudes, destrezas que debe practicar el profesional ingeniero agrónomo 

se relacionan con el Trabajo en equipo, Conocimientos profundos de la 

agronomía, Capacidad de identificar y contribuir a resolver problemas de la 

realidad agrícola, Buenas relaciones personales y manejo de personas, 

Emprendedor y visionario, Proactivo y Creativo, Administrador y profesional, 

Manejo de Software y Experiencia. 



  

107 

 

5.8. NECESIDADES DE PROFESIONALES  

La demanda laboral del Ingeniero Agrónomo a nivel nacional en función de 

planes nacionales de desarrollo, políticas públicas y tendencias de los 

sectores vinculados a la producción es considerada alta por los egresados de 

la carrera y entrevistados y media por los profesionales de la agronomía; 

fundamentada en que el Ecuador  tiene  una  marcada  orientación  agrícola,  

básicamente  por  las  características  productivas  de  su  tierra,  

características del suelo y del medio ambiente (PRO ECUADOR, 2013); 

según datos del III Censo Nacional Agropecuario el 40% de la población que 

habita en el área rural y el 62% conforman hogares de productores 

agropecuarios y viven en las propias Unidades de Producción Agropecuaria 

(UPA). 

Algunas consideraciones que justifica la demanda a nivel nacional de 

profesionales Ingenieros Agrónomos se fundamentan en cultivos transitorios, 

tales como: arroz, maíz, papa y soya; mientras que el 63% del volumen de 

producción, medido en toneladas métricas corresponde a los cultivos 

permanentes, como por ejemplo, banano y plátano, café, cacao, palma 

africana, caña de azúcar, entre otros productos. Por la producción mundial de 

banano, está considerado como uno de los principales exportadores a nivel 

mundial, así como de las flores y del cacao, reconocidos por su calidad (PRO 

ECUADOR, 2013). 

La demanda de profesionales agrónomos a nivel local vinculados a la 

producción y emprendimientos según los egresados se considera bajo en un 

42% mientras que para profesionales es medio (50%) y los entrevistados 

consideran alto; tomando en cuenta la zona 7  que está conformada por las 

provincias de: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe y su principal uso del suelo en 

ésta zona de planificación es agrícola, sobre todo para cultivos de banano, 

maíz, caña de azúcar, café, cacao, entre otros. Estos cultivos, junto con las 

áreas destinadas para la ganadería, cubren una superficie del 44,3%. 

Además, cerca de 49,88% del área zonal corresponde a cobertura natural y 

el 5,82% restante a las áreas erosionadas y urbanas (SENPLADES, 2012). 



  

108 

 

Finalmente los valores que debe practicar el ingeniero agrónomo en base a 

las encuestas y entrevistas puntualizan Responsabilidad, Respeto, 

Honestidad, Ética moral y profesional, Puntualidad, Lealtad, Liderazgo, 

Honradez; éste campo se encuentran dentro de la formación del currículo en 

la integración  de saberes,   contextos y cultura.- Comprende las diversas  

perspectivas teóricas,  culturales   y  de  saberes   que  complementan   la  

formación  profesional,  la educación  en valores  y en derechos  ciudadanos,  

así como el estudio  de la realidad socio-económica,  cultural y ecológica del 

país y el mundo (RRA-CES, 2014) 

5.9. PERSPECTIVA EMPLEADORES 

Las encuestas aplicadas a los empleadores permitieron identificar las 

necesidades del perfil profesional para cubrir la demanda desde otra 

perspectiva definiendo los conocimientos que requieren ellos para contratar a 

un Ingeniero Agrónomo indicando la Elaboración y ejecución de proyectos de 

desarrollo e investigación, Capacitaciones, Asistencia técnica, Extensión 

rural, Organización comunitaria, Producción y post producción agrícola, Medio 

ambiente, Manejo de cultivos industriales, Contabilidad agrícola. 

Las competencias laborales que requieren los empleadores para ejercer la 

profesión son Sanidad Vegetal, Suelos y Fertilidad, Producción vegetal, 

Proyectos de investigación y desarrollo, Administración de empresas 

agropecuarias, Cosecha y Pos cosecha, Riegos y Drenajes y 

Fitomejoramiento y Métodos y selección; en base a éstos conocimientos 

también pudieron responder a los posibles escenarios que se podrían crear 

como las Micro y Macro empresas (emprendimientos), Consultoría, 

Asociaciones comunitarias, Viveros, Gestión y ejecución de proyectos 

agrícolas, Invernaderos e Industrialización de productos, Laboratorios en 

general relacionados a la agricultura. 

Desde la perspectiva de los empleadores para contratar a egresados de la 

carrera de ingeniería agronómica deben cubrir el perfil que necesitan para los 

puestos de trabajo ofertados; donde manifestaron como conocimientos la 

Elaboración de proyectos de desarrollo e investigación, Sanidad Vegetal, 

Producción y Post Producción Agrícola, Manejo y conservación de los 
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recursos de la producción agrícola suelo, agua y cultivo, Extensión Rural 

(FODA), Presupuestos y microcréditos, Suelos y Fertilidad y Administración 

de empresas agropecuarias y además deben tener actitudes y destrezas 

características como Trabajo en equipo, Cualidades éticas, morales y 

profesionales, Conocimientos profundos de la agronomía, Emprendedor y 

visionario, Proactivo y Creativo, Gestión y manejo de proyectos, Capacidad 

de  identificar y contribuir a resolver problemas de la realidad agrícola de la 

región y el país ser Administrador y profesional. 

Los empleadores señalan que “algunos solicitantes de empleo que vienen de 

la Universidad no cumplen con algunos valores que se requieren; en algunos 

casos descuidan la presentación por ello plantean que un Ingeniero 

Agrónomo debe practicar los siguientes valores: Responsabilidad, Respeto, 

Puntualidad, Ética moral y profesional, Amabilidad, Honestidad, Cordialidad y 

Solidaridad.  

Éste análisis permitió contrastar las necesidades en cuanto a perfil profesional 

y características específicas del currículo de la carrera de Ingeniería 

Agronómica. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El análisis  de la situación actual de la  Carrera  de  Ingeniería 

Agronómica referente a la demanda laboral y otros aspectos se 

concluye: a nivel nacional en base a las diferentes perspectivas a 

quienes se aplicó la encuesta; desde la percepción de los egresados 

se considera alto, los profesionales medio y entrevistados alto; a nivel 

local considerando la zona siete egresados medio, profesionales 

medio, y entrevistados alto permitiendo con éstos resultados 

determinar los actores, sectores de la profesión que permitan 

configurar con mayor consistencia al perfil y los campos de actuación 

de la profesión. 

 

2. Los resultados del primer objetivo y otros aspectos permitieron 

determinar que la Carrera de Ingeniería Agronómica es pertinente, por 

estar involucrada en la mayoría de los sectores productivos del país, 

ser parte de una política prioritaria del Gobierno Nacional, vincularse 

en la Planificación Nacional del Buen Vivir, las Trasformaciones 

Productivas y satisface las necesidades de la demanda laboral 

nacional, regional y local; los resultados obtenidos más que calificar al 

programa académico de la carrera, buscan orientar las decisiones 

relativas para el rediseño de la oferta educativa en la Institución 

articulando los actores, sectores y campos de actuación profesional.  

 

 

 

 

 

 

 



  

111 

 

VII. RECOMENDACIONES 

1. Para mejorar el perfil de los egresados de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica de la Universidad Nacional de Loja es necesario el trabajo  

institucional  relativo  a  la  modernización  y  actualización de planes 

de estudio, así como a la formación integral del estudiante; es 

necesario mejoras en la malla curricular que permitan interacciones 

sistémicas entre los sujetos que aprenden, los contextos productivos, 

sociales, ambientales y culturales, el conocimiento y los saberes; y, los 

ambientes de aprendizaje que generan convergencia de medios 

educativos y la articulación de las funciones sustantivas de la 

educación superior; además debe incrementarse herramientas 

tecnológicas acordes con los avances de la tecnología en el campo 

agronómico y poner énfasis en la prioridad de conocimientos 

específicos. 

 

2. En relación al currículo es necesario profundizar en los campos de 

formación del ingeniero agrónomo para poder cumplir con las 

competencias laborales exigidas en la actualidad, así mismo lo 

conocimientos que permitan incursionar en la investigación. 

 

3. Incrementar en el perfil de egreso la innovación y el emprendimiento, 

con la finalidad de formar ingenieros agrónomos con bases científicas 

capaces de generar su propia actividad económica. 

 

4. Para el desarrollo del Rediseño de la carrera de Ingeniería Agronómica 

es importante también basarse en el Proyecto TUNNIG de América 

Latina, donde su objetivo general es contribuir a la construcción de un 

Espacio de Educación Superior en América Latina a través de la 

convergencia curricular enfocándose en las competencias laborales en 

las que debe ejercer el Ingeniero Agrónomo, relacionando las políticas 

públicas y las necesidades de la población.  

 

 

 



  

112 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Bourdieu, P., & Passeron, J. (2001). La Reproducción: elementos para una 

teoría del sistema de enseñanza. Madrid. 

2. CEAACES. (2011). Modelo General para la Evaluación de Carreras con 

Fines de Acreditación. Quito. Recuperado el 10 de Octubre de 2015, de 

http://www.uta.edu.ec/v2.0/pdf/externos/modelo-general-evaluacion-

carreras.pdf 

3. CEAACES. (2013). Modelo para la Evaluación de las Carreras 

Presenciales y Semi-presenciales de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador. Quito: Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 

4. CINDA. (2012). Aseguramiento de la calidad en Iberoamérica.. Chile. . 

Chile: Centri Interuniversitario de Desarrollo. 

5. Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES). (2015). Modelo general para la 

Evaluación de Carreras con Fines de Acreditación. Quito: Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES). Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de 

http://www.uta.edu.ec/v2.0/pdf/externos/modelo-general-evaluacion-

carreras.pdf 

6. Dias Sobrinho, J. (2005). Calidad, Pertinencia y Responsabilida Social de 

la Universidad Latinoamericana y Caribeña. Sao Paulo: Universidad 

Latinoamericana y Caribeña. Obtenido de 

http://www.oei.es/salactsi/CAPITULO_03_Dias_Sobrinho.pdf 

7. Dias Sobrinho, J. (2005). Dilemas da Educação Superior no mundo 

globalizado. Sociedade do conhecimento ou economia do conhecimento? 

. São Paulo.: Casa do Psicólogo: São Paulo. 

8. Dias Sobrinho, J. (2006). - Dias Sobrinho, J. (2006). Acreditación de la 

educación superior en América Latina y el Caribe. En: La educación 

 



  

113 

 

superior en el Mundo 2007. Acreditación para la garantía de la calidad: 

¿Qué está en juego? (Tres, J. y Sanyal, B. C. ed.). Barcelona: Mundi 

Prensa. 

9. Días Sobrinho, J. (2006). Compromiso Social de la educación superior. En: 

La educación superior en el Mundo 2007. Acreditación para la garantía de 

la calidad: ¿Qué está en juego?, ( Tres, J. y Sanyal, B. C. ed.). Barcelona: 

Mundi Prensa. Recuperado el 3 de 2015 Noviembre 

10. Garcés, J. (12 de Noviembre de 2011). Análisis de Pertinencia del 

Programa Académico - Ingeniería Civil. Recuperado el 11 de Noviembre 

de 2015, de http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-

eafit/planeacion/investigacion/Documents/Analisis_de_la_pertinencia_del

_programa_Ingenieria_Civil-2011.pdf 

11. García Guadilla, C. (1997). El valor de la pertinencia en las dinámicas de 

transformación de la educación superior en América Latina. En: La 

educación superior en el Siglo XXI. Visión de América Latina y el Caribe. 

(Vol. I). Caracas: CRESAL/UNESCO. 

12. Gibbons, M., & Limoges , C. (2010). La nueva Producción del 

conocimiento. La nueva dinámica de la ciencia y la investigación en las 

ciudades contemporáneas. Barcelona: Pomores-Corredos S.A. 

13. IACIA-UNL. (2013). Informe de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica, Universidad Nacional de Loja. Loja. . Loja: Universidad 

Nacional de Loja. 

14. IESALC. (2008). Tendencias de la Educación Superior en América Latina 

y el Caribe. Caracas: Instituto Internacional para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe. 

15. Larrea , E., & Granados, V. (2013). El Ssitema de Eduacción Superior para 

la Sociedad del Buen Vivir en el Conocimiento En el caso Ecuatoriano. 

Documento, Guayaquil. Recuperado el 3 de Noviembre de 2015, de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/533/1/T-UCSG-POS-

MES-9.pdf 



  

114 

 

16. Larrea, E. (2013). Curriculum de la Educación Superior desde la 

Complejidad Sistemática. Recuperado el 10 de Octumbre de 2015, de 

https://unl.digication.com/redisenio_curricular/Talleres_UNL 

17. LOES. (2015). Ley Orgánica de Educación Superior. Quito: Ley Orgánica 

de Educación Superior. 

18. Malagón , L. (10 de Julio de 2003). La pertinencia en la educación superior. 

Elementos para su comprensión. En Revista de la Educación Superior, 

XXXII(3), 127. Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de 

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/127/03.ht

ml 

19. Morán , E., Villavicencio , A., Subía , N., Salgado , F., Sergio, F., & 

Zambrano , M. (2011). Modelo General para la Evaluación de Carreras con 

Fines de Acreditación. Quito. 

20. Parra, J. E. (2003). Competencias Profesionales del Ingeniero Agrónomo. 

Colombia. 

21. Peters , & Waterman. (1982). In Search of Excellence: Leassons from 

Americas Best Run Companies. New York: Harper and Row. 

22. PRO ECUADOR. (2013). Guía Comercial de la República del Ecuador. 

Ecuador: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 

23. RRA-CES. (2014). Reglamento de Régimen Académico del Consejo de 

Educación Superior. Quito: RRA-CES. 

24. SENACYT. (2007). Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Ecuador 2007 – 2010. Quito: Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

25. SENPLADES. (2012). Agenda Zonal Para el Buen Vivir, Propuestas para 

el Desarrollo y Lineamientos y Lineamientos para el Ordenamiento 

Territorial. Zona de Planificación 7. Quito: Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo. 

26. Tunnermann, C. (2006). Pertinencia y calidad de la educación superior. 

Obtenido de Lección inaugural. 



  

115 

 

27. UNESCO. (1998). La educación superior en el siglo XXI. Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior. I. París: Visión y Acción Unesco. 

Obtenido de Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. 

28. Vásquez, A. (2015). Taller Rediseño de Carreras de la Universidad 

Nacional de Loja. Loja: Universidad Nacional de Loja. Recuperado el 3 de 

Octubre de 2015, de 

https://unl.digication.com/redisenio_curricular/Talleres_UNL 

29. Vessuri, H. (1998). La Pertinencia de la Enseñanza Superior en un Mundo 

en Mutación. , vol. XXVIII, nº 3. (Vol. XXVIII). Perspectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

116 

 

IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato base en que se desarrolló la encuesta para determinar la 
pertinencia de la carrera de Ingeniería Agronómica. 

FORMATO DE ENCUESTA PRESENTADO POR LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PARA EL REDISEÑO DE 

CARRERAS 2015. 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

Identificativo de la institución. 

Nombre 

Área 

Carrera. 

Parámetros verificadores:  

Número de encuesta 

Fecha 

Sector 

Párrafo introductorio del proyecto. 

Datos generales / 

identificación: preguntas de 

interés general 

 

Nombre 

Dirección 

Género 

Edad 

Correo electrónico 

Teléfono 

Nivel de formación 

Actividad ocupacional 

Lugar donde labora 

Años de experiencia 

Función que desempeña 

Contenido y subdivisión: 

 

a). Dimensión: el desarrollo 

tecnológico (5 preguntas) 

b). Dimensión: la formación profesional 

(4 preguntas)  
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c). Dimensión: tendencias y dinámicas 

de los actores y sectores de desarrollo 

de la profesión (4 preguntas)  

d). Dimensión: pertinencia de la 

profesión con las transformaciones 

productivas (5 preguntas) 

e). Dimensión: pertinencia de la 

profesión con los servicios del buen 

vivir (3 preguntas) 

f). Dimensión: ámbito: caracterización 

de la demanda a nivel nacional y local 

(3 preguntas) 

g). Dimensión: ámbito: perfil 

profesional para cubrir la demanda (3 

preguntas)  

h). Dimensión: necesidades de 

profesionales (3 preguntas) 
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Anexo 2. Formato de encuesta aplicada a los egresados y profesionales. 
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Anexo 3. Formato de encuesta enviado a los correos electrónicos de los 
egresados y profesionales 
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Anexo 4. Formato de encuesta aplicado a los empleadores. 
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Anexo 5. Formato de entrevista 
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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

a. Nombre completo de la carrera 

b. Campo amplio 

c. Campo específico 

d. Campo detallado 

e. Título que otorga 

f. Tipo de formación 

g. Modalidad 

 

2. ESTUDIO DE PERTINENCIA (La narrativa deberá responder 

claramente a cada una de las preguntas) 

 

a. El Conocimiento y los Saberes 

 

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están 

presentes en la profesión? 

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que 

sustentan la profesión? 

 

b. El Desarrollo Tecnológico 

 

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los 

aprendizajes profesionales para garantizar la respuesta a los 

problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y 

de interés público? 

 

c. La Formación Profesional 

 

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que 

están incluidas en los campos de estudio y de actuación de la 

profesión? 
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d. Los Actores y Sectores Vinculados al Desarrollo de 

la Profesión 

 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a 

la profesión) integran el objeto de estudio de la profesión? 

 

e. La Pertinencia de la Profesión con las 

Transformaciones Productivas 

 

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir –PNBV que abordará la 

profesión? 

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las 

necesidades de formación del talento humano considerando los 

aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el 

análisis de demanda ocupacional? 

 

f. Demanda Ocupacional 

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales 

en los que actuarán los futuros profesionales?
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Anexo 7. Articulación de los objetivos del PNBV y el perfil profesional de la carrera de Ingeniería Agronómica. 

No. OBJETIVOS PNBV POLÍTICA LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

3 Mejorar la calidad de 

vida de la población 

Promover entre la 

población y en la sociedad hábitos 

de alimentación nutritiva y 

saludable que permitan gozar de 

un nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual acorde 

con su edad y condiciones físicas. 

m) Implementar mecanismos efectivos, 

eficientes y eficaces de control de calidad e 

inocuidad de los productos de consumo 

humano. 

n) Articular la producción 

local/nacional, su distribución y su consumo a 

las necesidades nutricionales de la población, 

a fin de garantizar la disponibilidad y el acceso 

permanente a alimentos nutritivos, sanos, 

saludables y seguros, con pertinencia social, 

cultural y geográfica, contribuyendo con la 

garantía de la sostenibilidad y soberanía 

alimentarias. 

o) Fomentar la producción de cultivos 

tradicionales y su consumo como alternativa 

de una dieta saludable. 

4 Promover la interacción 

recíproca entre la educación, el 

b) Promover el diálogo y la revaloración 

de saberes, para el desarrollo de 



  

135 

 

Fortalecer las 

capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía 

sector productivo y la 

investigación científica y 

tecnológica, 

para la transformación de 

la matriz productiva y la 

satisfacción de necesidades 

investigación, ciencia y tecnología y el 

fortalecimiento de la economía social y 

solidaria. 

c) Promover la transferencia, el 

desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de 

impulsar la producción nacional de calidad y 

alto valor agregado, con énfasis en los 

sectores priorizados. 

f) Fortalecer y promocionar la 

formación técnica y tecnológica en áreas 

prioritarias y servicios esenciales para la 

transformación de la matriz productiva, 

considerando los beneficios del sistema dual 

de formación. 

5 Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

Promover las industrias y 

los emprendimientos culturales y 

creativos, así como su aporte a la 

transformación de la matriz 

productiva 

d) Estimular la creación, la producción, 

la difusión, la comercialización, la distribución, 

la exhibición y el fortalecimiento de 

emprendimientos e industrias culturales y 

creativas diversas, como sector estratégico en 

el marco de la integración regional. 



  

136 

 

7 Garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental 

territorial y global 

Impulsar la generación de 

bioconocimiento como alternativa 

a la producción primario-

exportadora 

a) Generar mecanismos para proteger, 

recuperar, catalogar y socializar el 

conocimiento tradicional y los saberes 

ancestrales para la investigación, innovación 

y producción de bienes ecosistémicos, 

mediante el diálogo de saberes y la 

participación de los/las generadores/as de 

estos conocimientos y saberes. 

e) Investigar los usos potenciales de la 

biodiversidad para la generación y aplicación 

de nuevas tecnologías que apoyen los 

procesos de transformación de la matriz 

productiva y energética del país, así como 

para la remediación y restauración ecológica. 

f) Promover la educación, la formación 

de talento humano, la investigación, el 

intercambio de conocimientos y el diálogo de 

saberes sobre el bioconocimiento. 

10 Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva 

Promover la intensidad 

tecnológica en la producción 

a) Articular la investigación científica, 

tecnológica y la educación superior con el 

sector productivo, para una mejora constante 
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primaria, de bienes intermedios y 

finales 

de la productividad y competitividad sistémica, 

en el marco de las necesidades actuales y 

futuras del sector productivo y el desarrollo de 

nuevos conocimientos. 

   b) Tecnificar los encadenamientos 

productivos en la generación de materias 

primas y la producción bienes de capital, con 

mayor intensidad tecnológica en sus procesos 

productivos. 

11 Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores 

estratégicos para la 

transformación industrial y 

tecnológica 

Impulsar la industria 

química, farmacéutica y 

alimentaria, a través del uso 

soberano, estratégico y 

sustentable de la biodiversidad 

e) Mantener bancos de germoplasma 

de las especies vegetales y animales, para 

fortalecer los proyectos de investigación sobre 

la riqueza genética de nuestra biodiversidad. 

f) Impulsar el cultivo de plantas frutales 

y medicinales como parte de la cadena de 

valor del uso sustentable de los recursos de la 

biodiversidad. 

h) Implementar plantas industriales con 

transferencia de tecnología para el Ecuador, 

para la producción de bioplaguicidas, 

biofertilizantes, bioestimulantes y rodenticidas 
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líquidos y sólidos, para la agricultura y el 

control de vectores. 

i) Implementar plantas industriales con 

transferencia de tecnología para el Ecuador, 

para la utilización de derivados del plátano, 

especialmente del pseudotallo, para fabricar 

medicamentos y suplementos nutricionales 

para consumo humano. 

j) Fomentar la investigación en 

biotecnología en el país con el fortalecimiento 

de institutos de investigación y universidades. 
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Anexo 8. Articulación del perfil profesional de la carrera de Ingeniería Agronómica y la agenda de planificación de la zona 
7. 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES TENDENCIAS MODELO 

TERRITORIAL 

DESEADO 

a. Expansión de la frontera 

agropecuaria y 

acuacultura. 

Este fenómeno es efecto, 

sobre todo, del débil control 

de la explotación forestal, 

muchas veces incluso en 

áreas protegidas 

(principalmente en el Parque 

Nacional Podocarpus), 

bosques protectores o áreas 

a. Producción diversificada 

(agrobiodiversidad) 

En la Zona de Planificación 7 es 

posible encontrar producción 

agropecuaria iversa, adaptada a 

diferentes pisos climáticos: 

costera, valles interandinos, 

montañas andinas, valles 

amazónicos. 

Los principales productos de la 

Zona, en la Costa, son: arroz, 

1) La ampliación de la 

frontera agropecuaria, en 

detrimento de la vegetación 

arbórea natural, provoca el 

aparecimiento de bosques 

aislados (fragmentación) y 

una producción tradicional de 

productos de exportación, 

como banano, camarón, 

maíz, entre otros. Sin 

embargo, existe un 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS. 

a. Seguridad 

alimentaria 

La prioridad para la 

Zona de Planificación 7 

será producir para su 

consumo interno, y los 

excedentes 

comercializarlos, 

transformados o como 
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de bosques naturales. Esta 

expansión obedece también 

a un proceso concentrador 

de la tenencia de la tierra, en 

especial en áreas de cultivos 

intensivos y que tienen 

acceso al riego, lo que 

ocasionaba que campesinos 

se ubiquen en zonas medias 

y altas de la 

región. A esto se suma el 

impulso de un modelo 

agroexportador primario que 

promueve una agricultura 

extensiva. 

maíz duro, yuca, pimiento, 

banano, limón, piña, plátano, 

maní, cacao, café, camarón, 

pollos y ganado; en la Sierra: 

maíz suave, café, maíz duro, 

banano, fréjol, caña de azúcar, 

maní, cítricos, arroz, yuca, haba, 

plátano 

y cebolla colorada; y en la 

Amazonía: maíz suave, 

hortalizas y leguminosas, 

frutales de hoja caduca, caña de 

azúcar, maíz duro, yuca, café, 

plátano, cacao, naranjilla y otros 

frutales. 

porcentaje de la población 

que tiende a una producción 

orgánica en cultivos de 

banano, café y plátano. 

materia prima. Las 

zonas de mayor interés 

en este tema serán: 

Saraguro 

(derivados de productos 

lácteos, granos y frutas 

andinas); noroccidente 

de Loja y valles de 

Catamayo (hortalizas, 

legumbres 

y frutas); Zumba, 

Palanda y parte oriental 

de Zamora (plátano, 

yuca, hortalizas, ganado 

y frutas tropicales); 

centro de Loja 
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Existe también una gran 

agrobiodiversidad asociada con 

los sistemas de producción 

campesina e indígena (huertas, 

chacras, aja), que se convierte 

en la base de la seguridad y 

soberanía alimentaria de las 

familias de la región. 

(granos, caña de azúcar 

y maíz); Zapotillo (frutas, 

hortalizas y arroz); 

Arenillas y Huaquillas 

(arroz y frutas 

tropicales); parte alta de 

El Oro (banano, plátano, 

cacao y maíz). 

Para ello, será 

necesario potenciar las 

pequeñas unidades 

productivas a través de 

crédito, 

asesoría técnica, 

centros de acopio, 

fortalecimiento de 
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grupos organizados, 

producción de abonos e 

insumos agropecuarios 

orgánicos. 

La soberanía 

alimentaria se logrará 

con políticas y 

estrategias sustentables 

de producción, 

distribución y consumo 

de alimentos que 

garanticen el derecho a 

la alimentación para 

toda 

la población, a partir de 

la pequeña y mediana 
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producción y el respeto 

a sus propias culturas 

y a la diversidad de los 

modos de producción 

agropecuaria, 

comercialización y 

gestión de los 

espacios rurales de 

campesinos, pesqueros 

e indígenas, en los 

cuales la mujer 

desempeña un papel 

fundamental.  

b. Crecimiento 

desordenado y  tendencia 

a la urbanización 

b. Producción para 

industrialización 

2) El aumento de la 

deforestación en 

ecosistemas de manglar, 

b. Productos de 

importancia 

económica 
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La población de la Zona de 

planificación 7 prefiere vivir 

en las ciudades, por lo que 

existe una constante 

migración campo-ciudad. 

Esto se debe al déficit de  

infraestructura de 

saneamiento 

a nivel rural y a la 

concentración de servicios 

educativos y de salud, con 

relativa calidad, en los 

centros urbanos. 

La Zona de Planificación 7 

también ha replicado el modelo 

primario agroexportador del país. 

Ello ha ocasionado la 

concentración en la fase de 

producción y comercialización, y 

poca atención a la fase de 

cosecha, poscosecha y 

transformación que, 

generalmente, se desarrollan 

fuera 

de la Zona (Guayaquil: maracuyá 

y plátano) o fuera del país 

(Europa: café, cacao, camarón). 

Existe un gran potencial para 

generar agroindustrias 

bosque tropical, bosque 

seco, principalmente, con la 

subsecuente generación de 

procesos erosivos y de 

movimientos en masa. Esto 

se puede ver reflejado en un 

incremento de zonas 

degradadas en las cuencas 

hidrográficas de los ríos 

Catamayo, Puyango y 

Jubones, que desemboca 

en una disminución de los 

caudales hídricos de estas 

fuentes de agua. 

Se mantendrán los 

actuales cultivos de 

importancia económica, 

como el banano, 

camarón, maíz, caña de 

azúcar. Sin embargo, el 

enfoque se orientará a 

contar con mecanismos 

de incentivos que 

promuevan una 

producción más 

amigable con el 

ambiente, que busque 

una mayor redistribución 

de ganancias con los 

actores de la cadena. 
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sustentables asociadas a los 

diferentes procesos productivos 

agrícolas, pecuarios, de 

agrobiodiversidad y productos 

forestales no maderables. Hay 

algunos ejemplos de pequeñas y 

grandes industrias como: 

UROCAL (chocolate), 

FAPECAFES (café Victoria), 

APPML (plantas medicinales), 

ILE (plantas medicinales y 

condimentos), MALCA (caña de 

azúcar), (aceite de palo santo), 

Saragurito (productos lácteos). 

Una característica, y 

potencialidad a la vez, es que 

Dentro de este grupo de 

cultivos se fortalecerá la 

producción de café y 

cacao bajo sombra. 
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estas agroindustrias pueden 

estar vinculadas con procesos 

de producción asociativa. 

c. Débil desarrollo del 

sector industrial 

El débil desarrollo del sector 

industrial tiene su 

explicación en la escasa 

inversión pública en 

conectividad, infraestructura 

productiva y desarrollo 

agropecuario de la zona de 

frontera. Esto obedece a que 

la Zona ha sido considerada 

de riesgo, pero también a la 

lejanía de los polos de 

c. Zonas productivas bajo 

riego 

Los gobiernos provinciales de 

Loja y El Oro, la Junta de 

Reconstrucción y Fomento de El 

Oro, y los programas de 

desarrollo PREDESUR y 

CODELORO (actual INAR), han 

sido las instituciones que han 

construido la infraestructura de 

riego en la región. En la 

actualidad existen 20 sistemas 

en la provincia de Loja, que 

3) El crecimiento poblacional 

descontrolado y 

desorganizado, sobre todo 

en las ciudades de Machala, 

Loja, Yantzaza y El Pangui. 

En estas últimas, el posible 

aumento de la población se 

debería a la actividad minera 

prevista en esta zona. 
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desarrollo tradicionales del 

país. Además, la oferta 

académica universitaria está 

desarticulada de las 

potencialidades y demandas 

del contexto zonal y   

tendencias nacionales. Esto 

guarda relación directa con 

la escasez de fuentes de 

trabajo y el bajo porcentaje 

(7,83%) de la población 

económicamente activa 

(PEA) de la Zona. 

riegan aproximadamente 

7.734,01 hectáreas. Los más 

importantes, por superficie 

regada: Zapotillo (1.181,67 ha), 

Macará (1.003,04 ha), y 

Chiriyacu-Lucero (776,36 ha). 
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Anexo 9. Fórmula en excel para el cálculo de la muestra. 
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Anexo 10. Evidencias fotográficas de la investigación. 

  

Figura 68. Aplicación de encuestas en el MAGAP-ZAMORA CHINCHIPE. 

 

  

Figura 69. Levantamiento de encuestas en el colegio Primero de Mayo 

YANTZAZA-ZAMORA. 
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Figura 70. Aplicación de encuestas en diferentes instituciones en 

SARAGURO-LOJA. 

  

 

 

Figura 71. Aplicación de encuestas en instituciones en QUILANGA-LOJA 
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Figura 72. Levantamiento de información en instituciones del cantón 

ESPÍNDOLA-LOJA. 

 

Figura 73. Aplicación de encuestas en las diferentes instituciones de 

GUALAQUIZA. 
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Figura 74. Levantamiento de información en las diferentes instituciones de 

GUALAQUIZA. 

  

Figura 75. Aplicación de encuestas en instituciones en la CIUDAD DE 

LOJA. 
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Anexo 11. Anexo 11. Socialización de resultados- día de campo. 

  

Figura 76. Exposición de resultados obtenidos en la investigación. 

 

Figura 77. Participantes de la socialización de resultados de investigación. 
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Anexo 12. Tríptico entregado en la socialización de resultados. 
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Anexo 13. Certificado otorgado a los asistentes en la socialización de 
resultados. 
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Anexo 14. Datos generales de los egresados encuestados. 



158 

 

 



  

159 

 

 



  

160 

 

 



  

161 

 

 



  

162 

 

  



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 15. Datos generales de los profesionales encuestados. 
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 Anexo 16. Datos generales de los empleadores encuestados. 
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  Anexo 17. Datos generales de los entrevistados. 
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Anexo 18. Anillados de las encuestas originales aplicados a los egresados, 
profesionales, empleadores y entrevistas que reposan en la secretaría de 

Ingeniería Agronómica. 


